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INTRODUCCIO?I 

El objetivo del presente trnbujo de 1.i1..ulA.ci6n ee realizar 

un estudio econ6m1co profundo respecto a las caracter!eticas 

Y probledtica de la apicultura morelense, así como t'undamen

tar te6r1oamente la1neceeidad de crear una nueva agrupación -

apícola que represente una opoi6n viable para el mejoramiento 

de l.& &ctivid&d. 

Como se observar' a lo largo del contenido de esta teeia, 

quien esto escribe estuvo adscrito por un periodo de tres me

ses a la Direccidn de Ganado ~enar de gobierno del F.etado, a 

car~• de un proyecto para crear una or~anizaci6n apícola ded.!, 

cada a la oomeroializaci6n eficiente de loe productos que de 

las abP.jae ee obtienen. 

nraciae a esa ~articular condición, mucha de la informa-~~ 

c16n que aquí ee maneja proviene de fuentes dirActae y viven

cias reales de eete teeieta; par medio del departamento Bpí

cola de la mP.ncionada dirección, ee tuvo acceso a inetitucio~ 

nea a~ropecuariae, or~anizacianes apícolas y ec facilitó la -

convivencia con loe principales protagonietae de esta hiato-

ria: Loe apicultores. De manera tal que se la~r6 profundizar 

en aspectos poco investigados en tesla eimil~res, como son el 

nivel de organizaci6n de loe apicultores y la proble!IW.tica 

crediticia y comercial de la producci6n apícola. 

F.l capítulo uno se refiere a los aspectos generales del e_! 

tudio; se incluye un breve estudio eoc1oecon6mico del F.etado 

y las ~eneralidadee de la vida de las abejas y la tecnolo5ía 

apícola. 

Bl objetivo de este capítulo es que el lector identifique 

las principales oaracteríeticae sociales y económicas del Y.a

tado de Moreloe y ubique la importancia ñe la apicultura en -
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P.ee conte~to. Además, ee pretende que e1 lector se familiari

ce con loe tárminoe apícolas, comprenda la riqueza de la vida 

de laa abejas y las principales características de eu explot!!. 

ci6n. 

El capítulo segundo estudia la evoluci6n y caracter!eticae 

de la apicultura en el 'F'etado de Moreloe. Pretende identifi-

car loe elementoe de desarrollo y de estancamiento que han d~ 

do su perfil actual a la actividad y estudia el marco jur!di--. 

co fiscal, inetituctonal, crediticio, aeí como profundiza en 

el estudio de eua or~anizaciones apícolas. 

Rl tercer capítulo so refiere a la eerera comercial de la 

activiñad,eatudiando las caracter!eticne de los mercados y de 

loe canalea de comorcializaci6n.Se trata aquí de abundar en -

el problema del intermediariemo y ubicarlo en su real impor-

t'l.ncia. 

Fn el capítulo cuatro ee aborda el delicado problema de la 

gradun1 párdida de 1a rentabilidad en la apicultura morelen~~ 

ee,ee plantean propueetae para el mejor desarrollo de la act~ 

vidad y ae concluye la importancia de la orffanizaci6n de loe 

productores para afrontar airosamente la problemática local y 

global del apicultor. 

'F.n esta parte ae detalla el trabajo realizado por este te

aista dentro de la Dirección de Ganado Menor,que culmind con 

lfl nrea.ci6n ile "Productores de 'Uel de Abeja de Moreloe,S.A. 

de ; • V:" ,la nueva or~nizac16n de productores cuyo objetivo 

'fundamAntal será mejorar la comercializac16n de loe produc-

toa apícolas ~e sus a~remiadoe. 

~n eete sentido,eata tesis no se estanca en el mero ana

lieie y va más allá del caraoter enunciativo y porpoeitivo 

de otros trab~joa eimilareeresta tesis f'undamenta una pro

puesta concreta para el mejoramiento de la actividad y al 

menos completa el primer paso para lograrla. 



J 

CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES 
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I.ASPEOTOS GENERALES. 

I_.1 llREVf. F.STUDIO SOCIOECONOl!ICO DEL ~STADO Dll KORELOS 

LOCALI?.ACION 

Merel9• e• une de lo• e•tado• nul'.• pequefto• del Pa!•,pu•• ·~ 

1o •upera en 1111 extenai6n (4 941 kmm. 2 ) a la del D.F. 7 Tlaxca

la.Ubicado en la parte central de la Re¡oliblioa Mexioana,oolinda 

con loe eatado• de M&xico,Guerrero,Puebla T con el Di•trito 7•

d~l. 

Se encu9ntra aituado en la parte meridional de la mona cen

tral del paí•,entre loa 18'22'30'' 7 19 grado• 07°10'' de lati

tud norte y lo• 98 grado• 37' y 99 grado• 30' de longitud oe•te 

de Greenwich. 

OROGRAFIA 

En ~eneral,el relieve del eatado ea aoc1dentadoz730 lema~ -

(l~),montaRooo por la• e•tribacioneo de laa cordillera• del -

!juaco y del Popocatep&tl;y 1211 Kmo. 2 (85~) conformado por pla

nicie• y vallea.Tiene una altura media de 1500 m. eobre el ni'• 

vel del mar. 

La compoeic16n del euelo se deriva de la divia16n del eetado 

en doa provincias ~iaio~nífioa•:la provincia del eje neovolo'1:1.!. 

oo y la provincia de la Sierra Madre del sur.~ata última inclu

ye la poro16n del Río Balaaa-Mexcala. 

PqOVINCIA DFL '!JE NF.OVOLCU!ICO 

Se extiende sobre la mayor parte del eetado,deede ei norte -

al eureete,y limita al eur y al oriente con la cuenca del Bal--

Fet~ pr~vinoia ee caracteriz~ por ser una enorme maea de ro...-~ 

ca~ volc~nicae de todos tipoe,acwnulada·en va.riadoa episodio• -

volcrlnicoe que ee iniciaron a mediado• del periodo terciario 7 

continuaron h~et~ el preeente.Ee integrada por grandes eierra• 

volcánicne,gr~nd~a col~dae lávicaa y conos diepereoa o en enjd!! 
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bre. 

Cabe re.saltar que en esta provincin. ee t'en1jzn 1n única ex-

p1otaci6n de minerales met4licos que actualmente existe en el : 

eetado,en el poblado de l!uautla,dond.e ee obtiene diaria1nente un 

vol.umen variable de 14..') a 190 toneladae de eulf'uroa de plata y 

p1omo. 

Loe materi~lee volcá~icoe que abundan en eet~ provincia eon 

predominantemente aptos sobre todo para eu aprovechamir.nto co

mo ll18terial de ~on9truoci6n;destaca el tezontle que ee Axplota 

en nurneroeoe ban·""!OB. 

SIF.tl.~A '-!ADt?r. D~L SU'it 

~et.'l. provinciA. abare e. '*:"~rri toria.1!!1.ente lne ;:i'lrtee centro '!l -

suroeste del estado y limita al nortti: ~ .. nl oriente con el eje -

neovolc4.nico. 

r.ae roen.e mtls vie,iart de !foreloe t.!onfot':'!L"\'.il u1m ¡ia~teo i'D.port&!! 

te dP.l relieve predominante en eeta provincia,y ee catalogan 11-

to1o«icamente como calizae de ambiente marino. 

L&e eetructurae m4.e importantes de lse rocRe 1c neta !lrovin

cia eon,en prifD.er lugar,lol'!I r>lie.~ee produ.cidoe en la.e recae 

CT'etd.~,..ae, O""'?.i'ln.ia.e por pertur"'lacioncs orog~nic::ia de fines del 

Cret4cico y principios del Terciario. 

Otros raegoe eetructurales importante• eon lae ~a1laa que s~ 

rectan con dieloc~cione3 diferentee a las rocas cretácioas y ~ 

terciarian o.sí ~COTDO l.:.>B conos ciner!ticae ~r eue derrames 1ávi--

cos. 

Tambi~n eon ca:m.cterísticos de la provinci11. .m cueatión ali@ 

nos huudi:nientoe de zonas CflVcrnosaa(colinaB),debidos a. la die

loc~nión de lae rocas c~lcáre~e. 

Como coneecuencia de la oro~raf1a existente,han proeperndo -

varias industria.e que se dedican a la explot~ci6n de lae rocae 

carbo~~tadae,lRB cuales non utiliz~dae como r.iate!"i.ae primas en 

la fabricaci6n de cemento y calhi.lra,co!D.o material de construc"* 
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c16n para "la:cipnster!a ~ acabados y.en al,t<1.tn1us partee,como b&la.! 

tro de J.as vías férret'I.!'\. 

r.T.1'.!;-.::; 

l:'J. clim3. "?redoruina.ntE- en •.1o:"eloe es el cl-tli-lo,que rige 1'obre 

todo en lae zona& '.Jajae Je las ríos .\::iacuzac y !foxapa. 

F.n "nenor .'!r:ido ee ;-ir~-3t'!rtt11 el. clian de tipo eemicálido,en u,,. 

ll"l. .fre.nji1 que va diJ eete J\ oeste situ".!.d'l. en 1a. reg16n norte,en 

lR. :r.oa'l df' tr~eici-5 L ent.r-e ln sierra y 1oe valles. 

\ c~;ttinuaci5n 9e ~J='j'eenta un breve dee&loee de los cl1111Els -

impP.rantes e~ 7.onns eepP.cíficae: 

'}~.-rr0 ,:.; 'JL!~t~S c.·~LID0S 

Sub~po de cl.iman cáli.las .-Se caracteriza por tener u.na te~ 

peratura m"'1ia anuis.l de 22 ~ad.os oent!gradoe;ee encuentra aeo

aia lo a a comuniilades ve~eto.tivae como son la eelva baja y loe 

paetiza.1~6.ror eu influencia y Axtenei6n es el olir,ia m.áa impor

t~~te de la ~ntidad. 

~ete clim'J. riP,"e en el centt·o y sur, en loe líI:J.i tea con el es...: 

ta.do de '~~xlco y ';uerrero;cubr~ aproxima'19.mente un 751' de la SJ! 

pe~flcie de la entidad. 

Presenta eate aub~rupo ~oa variantee,a1endo la máo import~n

te la que corresponde al llamado clima c&lido eubh\1.medo,iooa.l.! 

zado en el centro y eur de Axoohiapan,Jonacatepec,Tepalcinco,

Cuautla,Tlaltizapibl,Tlaquiltenanco,Jojutla,Puente de Ixtla,Ama

cu. zao,;ochitepeo,Tetecnla,Mi"°catlM,Mazs.tepeo y Emiliano iapa

ta. 

Se caracteriz~ este c11~a por fter el aula hdmedo,con lluvia• 

en verano y un porcftntaje de lluvia 1nYernal ~enor de 5 mm. 

Subg~po de climae semic~lidoe.-~ste clima preeent$ una tem~ 

pera tura media anual que f'luotua entre 18 :r 22ºc., está ll&Ocis.do 

a C01DU?lidades Ve&etativas del tipo de ohaparr&l.,matorral,nubtrg, 

pical y p~stizai. 

Se uhic!l Pn la. re~6n enclavada en el norte de la en'tidad,a.-
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así como en una pequena zona al'.m~r;abarca aproximadamente un -

13~ de eu auperficie. 

Pre•enta ente aubgru~o tree variantes que •e diferencian en 

su erado de humedad;deataca el aemicálido aubhdmedo,de mayor -

im~ortancia y extensión. 

El clima eemicálido aubhúmedo ea el aue presenta una humedad 

intermedia,con lluvia• de.veraño y un porcentaje de lluvia in-~ 

vernal menor de 5 mm •• Impera en la zona del norte,en parte de -

loa aiguientes muncipioa:7.acualpan,Ucuituco,Yeca~ixtla,Atlatla

hucan1Tlayacapan,Te~oztlán y Cuernavaca. 

GRUPO DE CLI\IAS TE~LADOS 

Eate tipo de clima ea eat~ble en cuento a temperatura,aiendo 

au promedie anual entre 12 y lBºc.se encuentra aaociado a comu

nidades vegetatiTaa tale• como basquea mixtoa,de pino,encino y 

•••tizalea. 

Se localiza en la zena norte y ocupa aproximad•mente un 101-

de la •uperficie de la entidad.Su única variante e• el clima ~~ 

templad• aubhúmede 1 que •e caracteriza por •u• lluvia• de vera

ne y un percentaje de lluTia invernal menor de 5 mm •• Se 1eca1i

za en el norte en parte de le• munici~iea de Huitzilac,Tepez

tlán,Tlalnepantla,Atlatlahucan,Tetela~an y Tetela del Velcán. 

SUllGRUPO DE CLIMAS SEMIFRIOS 

E•te •ubgru.pe •• caracteriza per una te~peratura media anual 

meaer d9 16eC,••tá ••ociade a cemunidade• ve&etatiT&• ceme b••~ 

que• y pradera• de al.ta mentafta,y •• leca11za en peq•ef'la• ze .. • 

de1 nerte en l•• límite• cen el Diatrite Federa1 y el e•tade de 

M4xice,cubre apreximadamente un 2" de la auperfiaie e•tatal. 

lllDROGRAl"IA 

El e•tade de Merele• queda cemprendide deRtre de la r•&i'• -

hidrel6cica del Ríe Bal•&• ce• 1lJl& auperfici• de 4 958.22 ir...2, 

e•taade di."l'"idide per 1aa cuenc .. del Ríe Ate7aa.cuenea del Ri' 

~a1•a• Mescala 7 la cueaca del Ríe Graade de Amaeazae. 
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E•t•• tr•• oueaea• •e de•cribea a ceutiauaoi,a: 

Cuenca del Ríe Ateyao.-Cea ll.ll& •~P•rfieie dea~r• del ••tade 

de A5J.17 km.2,e• uno de lee priae1pa1ee fermadera• del Ríe Ba.! 

••• .Se ari«i,aa cea lee deehiele• que deeeieadea del fl&ae• •

riental del Taleám. TztaceihQatl. 

La apertaci'• da eeta au•••• al eetade de Marele• •• a!aiaa 

ya que en la eatidad eela ••• eeeurriaieataa que drelL&ll hacia • 

l~ cerrieate priacipal del Ríe Ate7ae. 

Cu•••• del Ríe Balaae-Meseala.-Tieae lUl& eaper~ieie deatre -

del eatada de 1.6~ km..2.El ríe Baleae,cerriente priaeipal de ·~ 

ta cueaea,reoibe ea au larca reeerride Tariee •••bree ceae ••• 

Zaeatula,Ateyae 7 Meseala. 

Ea eeaeeeueneia de le a.aterier,el apreveehaaieate de o•~• ~M 

ria en el eetade e• 1aei ••le,pue• au m.áxina apertaoi'• la r••! 
be ea el e•tade de Guerrere. 

Cuenea del Ríg Grande de Aa&1usa1.-Tiea1 una •uperfi1ie dea

tre del e•~ade de 4303.39 kme 2 .Eata c~e•ca e• la que ea•p~ la -

aa.Y•r parte del territeri• y •• uae de le• principal•• afluea~ 

te• del Ríe Balaa•,teaieRd• •~ erice• •• la• falda• del veleá.a 

NeTade de Teluea. 

La m.&.T•r 1uea1a eerrada del e•tade •• la la~a de Tequ••q"W! 

teac• 1•bicada •• Pueate d• Ixtla,que •••reeale tam.Di'• per•au ~ 

flueaeia turí•tica.Le •i,«Ue la la~a de C1atet1l1e,d1 abu..daa

te p1e1a;la del R1d11,qu1 riega la• tierra• del Talle de Miaea

tlá.a;la de Hueyap .. y,per eupu11t1,lae de Zeapeala,eebreeli••-

tea tam.bi'• per au aflueneia tur!etioa. 

VF:r.F.TACION 

El territerie eatatal •• c••P••• de diver••• tipee de TIC•

taci'• eatre lea que aeDr••alen lea •icuient111al aerte 7 aer

eeate,ea lea liaitea cea el D.F. y el eetade de K'xie1,7 a1 ••.!: 
eete cea le• l!aitea oea el Eatade de PaeDla y eatade de K4x111 



- 9 -

le• •••que• d• ••aiferaa pine-eaciae,eneiae-piae,enciae,a•í ce

•• •••qUe• me•,fil•• de aeatana. 

Al oeatre •ur y eeate del eetade predeaina la aelTa baja ca~ 

dueifelia,y ea una pequeffa perciéa del aer1ata ae eaauentraa 

•••qw.ea de eyaJHl.. 

Sacdn el precraaa t'areatal de la S.A.R.H.,el eatade tea!&•• 

1985 una ext1aaiéa fareatal de 2q9 818 ha•. que equiTalea al -

60.7~ da la aupe~ieie t1ta1 del eatada.La auperfiei• 1u1tiT••-

91e a9ar1a .. tatal de 152 856 haa.,equiTaleatea al 30.~.AUI

qu• ea realidad,ea 1985,la aupertieie •••echada :t'ué de 141 535 

h .. (28.6f.) • 1 

ASPECTOS F.CONOMICOS 

El e•tada da Marelaa ae ha 11aTartida ea la d'cada de la• -

aehaata •• uaa entidad pradaaina.ate•eate ... uraatar1ra,aa••r

eia1 y de aerYioiaa,ha9ienda perdida la• aetividade• priaaria• 

•u aaterier i•pertaaoia. 

Ea l•• afie• •etenta se reci•tr' una fuerte caída del •e•t•r 

•CT•P••uarie ••releaae,tradicieaal punter• de la eceaea!a eata

tal.De e•ta teraa,el •e•t•r acrepee~arie,•ilvicultura y pe•oa -

alcaas' ••1• el 11.3~ de partio1jaei9a pereeatw.a.1 •• el Predua~ 

te Interae ~rute aer•lea•e en !960,iadice llUJ" ia.t'eri•r al 20.~ 

aleanzad• per la ra.aa en 1970. 

Per •u parte,el •••ter eeaereie,re•tauraatea y hetelaa,pa•'• 

ea el .rleaa lapae,del tercera al aecunde lu~r de iapertancia -

e. la eaeneaía eatatal,pa•and• da 2).1~ a 21.5" ea l•• ai•••• ~ 
11••· 

El aeater que tradiaienal.aeate ••n•elid' •u ya tradiciell&l.-

aente creciente iapertanaia,f'u~ el aectar aaau~aaturere,que ea 

1980 repreaebt' el 22.4~ del P.I.~. aareleRoo. 

Em. re•umea,para 1980,al cuadre de aetiYidade• ••an,aica• se

p. sa. impart .. cia ea la eeeaaaía 1eaa1 e• el aipiente: 

1!111':tlI;llloreloa :Cuaderno de J:~.;;.....ci6n Oportuna,1988. 



CUADRO 1 

MORELOS:P.I.~. POR GRAN DIVISION DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA .1980 

ACTIVIDAD 

'1>.I. ~. 

Iadu•tria .... u~a•turera 

Ceaereie,re•taurante• y hetele• 

S•rri•i•• oeau...ale•,••cia1e• y perneaalea 

C•••trueoi'• 
Acr•~••uari•,•i1Tieu1tura 7 pe••• 

Serrioie• tiaa.ncier••·•ea:ur•• e iJlJIUeBle• 

Tra••P•rte,almacenaaiente y ceaetrucei6n 

Miaeria 

Eleetrieidad 

PARTICIPACION 
~) 

100.0 

22.4 

21.5 

17.6 

11.6 

11.3 

6.5 
6.4 

o.a 
o.6 

A ceatinuaci6n ee detall .. al~na• de lae princi1ale• raaa• 

de actiTidad econ6aica del estad• de Merel••· 

AGRICULTUqA,GANADERIA,SILVICULTURA Y PESCA 

Dentre del eecter priaarie,la acricultura •icue •ieRde la a~ 

tiTidad aJ{e dináaica,deetacande a aiTel naoieaal 1111 pred•oei6a 

de ásucar y arres palay.Ea le que rea,ecta al ásuoar,ea 1980 •

eup6 el eexte lucar ea la preduoci6n nacienal,y ek le qu~ re•~• 

peeta a1 cereal,•• ceaTirt16 en 1983 ea el eecuxd• predUcter ».;!: 

aienal. de arraz. 

Para 1965.la acria•ltara. ••relen•e cener' UD. Taler de 32.7 ~ 

ail aillene• de pe••• 9 deatac&Ade la preduc•i'n de cafla de 4•~•~ 

ear(38.1(. del tetal acricela eetatal),aa!s (13.8\(),ji~eaate -

(13.3~) 7 ce~•lla (11.4~). 

Para el afie •icuieate ,1986,4i•ainu;J"6 a 134 413 ha•. la ••

pe~ici• cultiT&da 7 de•tao6 la preduoci6n !l•ric•la (r••al),•l 
ejete y la oala~acita. 
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Más recientemente,para el. cicl.o primavera-verano 1990,ae -

sembraron 185 799 hae. de superficie culti~able,aiendo 135541 

4e tompoz-a:l y 50258 de rie«o.Esta superficie fuá eembrada con 

miíz,sorgo y ~rijol,además de la cai'la de ázucar que mantuvo -

su tercer lucar de importancia en loe cultivoo eatntales~ 

También nuevamente f'ueron considerables los volumenes·:-:: 

Jiroducidoa de arroz,jitomate y ce'bol.la.En conjuuto,todoe loe 

anteriores cultivos a~ortan el 7():/. del valor de l.a produccidn 

total. 

Por lo que respecta a la «anadería,ea preciso eenalar que 

~eta redujo eu partici1aci6n d~ntro del P.I.~. estatal para -

alBanzar solo un 2. 5<t on 1 qBo. J,oo J1roduc to'J pocuarios de ma-

yor importanci~ .fueron la carne u~ aves,la leche de vaca y -

la carne de cerdo. 

~n l.o que ee refiere al tema que nos ocupa,la apicultura, 

lae últimas estad!eticae indican una existencia de 52 440 co! 

menas y una producción de 1 258 toneladas de miol para 1986 

eecdn el procraaá ganadero de S.A.R.H. en el estado. 2 El cen~ 
so apícola de 1q87 levantado por S.A.R.H. y la Dirección Ee-

tatal de Ganadería, consigna ya 57 000 colmenas con una capac! 

dad productiva de 1 300 tone. anualee,dependiendo de laflora

ci6n.su ~articipaci6n en el total nacional. ~u~ de 2.25(1987). 

En la actividad eilv!cola,cabe destacar que Moroloe no ee 

caracteriza por ser un productor foreatal,ya que su contribu~ 

oi6n al total nacional. ea menor al 1~.El principal producto -

eilvicola del catado ea el rollo aeerrable y la especie m.4.a -

utilizada el pino. 

Por dltimo,la pesca ha tenido uncrecimJ.ento aicni~icativo, 

en relación a loe niveles tradicionales en Moreloe.No es un -

estado que poaee litorales ni grandes ~oeibilidadee piecíco

laa,~ero sí cuenta con grandes asentamientos de ~ que 1 8Ulll;!: 

l!"~I;Anuario Estadístico del Estado de Moreloa,1988. 
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dos a loe estanques piec!colas cuya creación ha fomentado el 

eobierno morelense,han incrementado notablemente loe niveles 

de recolección •iecícola,fortaleciendo con ello la economía -

rural ya que muchas familias campesinas han podido partici~ar 

de la actividad.3 

Los princi,alee productos pesqueros son la tila~a,el bacre 

y la carpa. 

INllUSTRIA M!NUFACTURERA 

La industria manufacturera ea la actividad más importante 

del eetado·.neetaca por eu i1JtOrtac16n al P.I.B. estatal. as! C,!! 

mo al producto total de la rama industrial en su conjunto.Fa~ 

ra 1980,la rama manufacturera ya aportaba el 22.4~ del valor 

total de la producción morelenee,es decir,la cuarta parte del 

P.I.B. 

Sobreealen como actividadee manufactureras las textilee,

•rendae de vestir e industrias del cuero (28.~del ~roducto 

total manufacturero,alimentoe,bebidae Y tabaco(23.5~) así co

mo loe productos metálicoe,maquinaria y equipo(23.3~). 4 

Como ya se eeaal6 en partea anterioree,el eeator manufac

turero superó en importancia a las actividades primarias las 

cuales en la década de loe eetenta constituían el ee1ab6n -

aáe fuerte de la economía local. 

Sin embarco,el fuerte avance de la industria en Moreloe -

ha llevado aparejado una alta concentraci6n territorial de -

loe eetablecimientoe,particularmente notable en el municipio 

de Cuernavaca,capital del eetado 1 1or encima del resto de los 

municipioe,lo que ha ocaeionade las coneiirtJ.ientee deeicualda

des en el desarrollo recienal del estado. 

En 1990,el co-ierno estatal ia1ulea procrat1ae de desconce~ 

tración induetrial,coao el proyecto 7a cristalizad• del Par-

que Industrial Cuautla y el impuleo al proyecto "Constelación 

3INEGI;Korelos;Cuaderno de ~ci6n para la Planeaci6n,1915 
4

IJIID. 



- 13 -

dSi Sur",conjunto de miniparquee diseffadoe para albercar cada 

uno entre 20 y 30 empresas que ae eataDlecOrán dentro de la -

reción sur del eetado(~unicipioe de Zacatepec,Jojut1a,Tlalti

zapán,Tlaquiltenango,Puente de Ixtla y Amncuzac). 

Por ditimo en esta parte ea de deetacaEee la enorme impar+ 

tancia que posee el estado de Moreloe en cuanto a inveati&acl 

6n científica se refiere.El Sistema Nacaional de Inveeti&aci

dn lo ubica como el ee,;undo estado en importancia dentro de 

la repdblica,ya que posee 19 centros de inveeti~ci6n del al

to nivel,2000 inveeti&adoree y .una inverai6n anual de auíe de 

100 · mil mi 11onc.:l ·le pesos. 5 

'•o:l:VME!lCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 

~ate sector ocup6el secundo lucar en iaportancia como cen~ 

rador de riQueza para el estado en 1980.Sin embarco.su contr! 

8uc16n deecendió,relativamente a la d~cada anterior,al 21.5~ 

del P.I.~. eatatal,por lo que el~ue siendo Dautante coneider~ 

lile. 

r.omo en la induetria,tambi~n loe establecimientos de ede ~ 

sector se concentran mayoritariamente en dos municipioe:Cuer

navaca y Cuautla,que alber~ juntos el 54.5~ del total. 6 

ASPECTOS SOCIALE~ 

l'O~LACION Y PRINCIPALES ~Ul':NTRS DE COUPACION 

El 4ato pree1im.inar de po~lación arrojado por el censo de 

1990 indica que la población del estado asciende a l 195 381 

habitantee,aeentalndoae aáe del 50'.( de loe miemos en tan sólo 

5 su.nicipioe:Cuernavaca,Cuautla,Jiutepec,Teaixco y Yautepec. 

5su~1emento •DIALOGO NACIORAL",periódico"El ftacional",19 de 

nav:l.eallre de 1990 

61JrEGI;Koreloa:Cuaderno de Inf'oraación para 1a:Planeac16n, 

1990. 
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l'RINCIPAL~S MUNICIPIOS SEGUN SU PO~LACION 

1990 p/ 

'l!UJl'ICIPIO 

TOTAL 

CUF.RNATACA 

CUAUTLA 

JIUT>:!'EC 

TEl!IXCO 

YAUTF.PF.C 

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 

p/ Cifras preeliminareo 

l'OMACIOll 

l 195 381 

281 752 

120 301 

101 529 

67 185 

60 328 

564 285 

P'llRllTE:Suplemente DIALOIJO NACIONAL:MORELOS,del pori6dioe EL NA~ 

CIONAL,19 de noviemore do 1990 

Secún lo anterior,la densidad de pe91aci'n •ara 1990 fué de -

241.93 ha91tantee por kil6metre cuadrade,y la praporc14n que la 

pe9laci'n estatal cu.arda can reepecta a la nacional ea de 1.47~. 

La tasa de crecimiento deaacráfico del eetade ha sida tradi

cionalmente su~erior a la aedia nacional,ein em9arco,deede la d,! 

cada de loe setenta ~eta ha venido descendiendo y,•ara el perio

de 1985-1990,fué de 2.5~. 

Las ramas econ6micae con mayor a9eorci6n de fuerza de tra9aj• 

eon:eervicioe oomunalee,eocialee y pereonaleo(J6.4~ del tetal),

comercio,reetaurantea y hoteles (29.J~) y la industria manu~ac

turera (25.5~).A nivel municipal Cuernavaca,Cuautla,Jiutepec,Jo

j·...:. .. :a .Y Yautepec,concentran el 79.~ del. personal ocu11ado. 

INUICP.S UF. F.DUCACION,YIVI~D~,SALUU Y ~IENESTAR SOCIAL. 

En general,el estado presenta índices de 91eneetar eoci~l ta

vora~les,que en eu mayorpia su.eran las medias nacionales.En ~·• 

cuante a la educaci6n,por ejemplo,ee confirma ampliamente esta _ 
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tendencia,eiendo la poDlaci6n analfa9eta relativamente menor a -

la preper~!ón existente a nivel nacional,14.5~ en Morelos y -.T 
1.5.l.~ en el. paíe).La pool.aci'n de l.5 al!oe y máe ein inetrucci6n 

fué de 1.2.S,C en l.a entidad y de l.4~ para el. pa!e. 

El estado de Moreloe cuenta cen instituciones educativas a t.! 

dos loe nivelee,deade preescolar hasta profesional y poa~rado.su 

po~lac16n estudiantil. para 1980 era de 379 999 al.umnoe,reparti

doe en loe eicuientee nivelee:54~ en primaria,21~ en secundaria 

y 14.&;f. en nivel medio euperior,auperior y técnico.En cuatro au

nioipioa ee concentra el 391· de las escuelas :ttrimariae (Ayala, - . 

Cuautla,Cuernavaca y Yautepec). 

Para 1980 tam.91én loe índices de vivienda presentaron un me

jor cuadro en Moreloe que a nivel nacional,aunque valea eeftalar 

que solo en los ren~lonee de cantidad de viviendas con piso de -

tierra y cantidad de viviendas sin tubería de drenaje se presen

tan deefavera~lee para el estado de Koreloe:viviendae con piso 

de tierra 26.9 ~ en Moreloo y 26.4~ en la naciona1;dieponi9ili

dad de a:ua 1etable,21.B;; del tatal en Moreloe no disponen de e

lla en tanta que en el paí~ eon el 28.4~;1aa viviendas sin tu~e

ria de drenaje representan en el estado el 45a3~ del tetal,en -

tante a nivel nacional el 42.&.'. 

7ina1mente,Xoreloo supera ampliamente la tasa nacional de e

leotrificac16n en las viviendae:oolo el 12.4~ de las viviendae -

ct1.recen de e ··· .. ric1dad,aientrae que en el país la proporci6n -

l.l.eca a 21..S,C. 

Te.m~i~n en materia de ea1ud los índices estatales son máo ~e

nicnos que loe nacional.ea. La tasa de m.ortali.dad ~ruta. f'u-S en M.!!_ 

reloe de 5.9" contra un 6.5~ nacional.Isualmente 9 la taaa de ••.!: 
ta.lid.ad infantil eatatal tué menor:2.8 defunciones por cada ai.1; 

a nivel. naoional.,~ete índice l.lec6 a 38.8. 

Laa principa1ee causas de def'unci6n en el estado eon,por or-L.c 
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den de im1ortancia:caueae externas de traumetiemo y envensna-

-.1.ento{lq.&.'f del total de defuncionee),enfermedadee del apara

to circulatorio (18.3~) y las enfermedades infecCieeae y para

sitarias (10.5~). 

lll<:t"ll ,.en eu J1Ublicaci6n "MORELOS,CUADERRO DE l!IFORMACIOll !'A

RA LA PLAlfF.ACIOJ'{ 11 ,presenta una c1aaificaci6n de municiJJi•a ela9,! 

rada eecún su ~rado de 9ieneatar aocial,atendiendo a una coa91~ 

c16n de catorce variaDleo entre las que fi'1J.ran in&reeo,educaci

dn.vivienda,ealud y em1lee. 

Atendiendo la clasificación anterior,loa municipios de Cuer

naca,Cuautla,Zacate1ec,Jiute1ec y Jojutla resultaron ser de loo 

de mayor nivel de bienestar eocial,en tanta que municipios como 

Tlalnepantla,Totola1an,TeJ!alcinco,Tetela del Tolciln y Jantetel

co resultaron eer 1oe que ?adecen menores índices de Dienestar 

social. 

Seftala INF.Gl en eu documento oue aQuel1ee wrunicipioe q~e en

caDezan 1a 1ieta por eue altos niveles de bienestar eocial ee -

caracterizan.en términos ceneralee,?or una estructura eoondlllica 

:más divoreificada,con ~redominie de actividades induetrialee,co

mercialee y de servicio.En contr~ste,loa munici,ioe con un ma.vor 

grado de •o~reza relativa trucetra.n estructuran ücenómicas conoe!!_ 

tradae,eo~re todo,en el sector asr••ecuario. 

En su JDayoria,éetoe áltimoa se encuentran en lee límites con 

1ea estados vecinoe(Estado de Kéxico,Pueala,Guerrere y e1 D.P.). 

En ellos prevalece una to1ocrafía accidentada como resultad• de 

las eierrao que atraviesan sus territorias,lo cual ecaeiona que 

eue v!ae de comunicac16n sean relativamente deficienteo y de aa

nera ceneral;se torne díficil la ex?lotaci'n de sus reou.reoe na

turalee,al icual que el acceee a 1oe eervicioe Jd~11ooe. 

I 
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CUADRO 3 

CLASIPICACION DE LOS MUllICIPIOS DE MORF.LOS. SEGUll SU NIVEL DE 
llIENESTAR SOCIAL.lqBo. 

NIVEL ALTO NIVF.L MEDIO NITI:L l!AJO 

CUERNA VACA HUITULAC OCUITUCO 
CUAUTLA XOCHITEPEC li!IACATLAN 
~ACATEPEC JONACATEPEC COATLAN DEL RIO 
JIUTEPEC Y"F.CAPIXTLA ATLATLAHUCAN 

JOJUTLA TLAQUILTEN.>.NGO ZACUALPAft 

YAUT"EPF.C AYALA TEMOAC 

TEllIXCO TLAYACAPAN JANTETELCO 

PUENTE DE IXTLA MA7.ATEPEC TETELA DEL VOLCAN 

T"P.POZTLAN AXOCHIAPAN TEPALCINGO 

TETECALA TLALTIZAPAN TOTOLAPAN 

EMILIANO ZA"!'ATA TLALNEPANTLA 

AVACUZAC 
PUEftTE:INEGI¡MORELOS:CUADRRl'IO DE INPORMACION PARA LA PLANEACION, 

1990. 



- 18 -

:t.2 LA Al'ICULTIJRA. 

DATOS HIS~ 

La apicultura ea la parte de la zootocnia~que estudia la vi

da de lae a9ejae y el a~rovechamiento de loa productos que de e

lla se o9tienen. 

Hietoricamente,la apicultura~~omenz6 a desarrollarse con la -

cultura e~i~eia,en la que solo utilíza9an la miel para el consu

mo humano y ~ara el embalaRmiento de loe cadáveres de sus farae

nea, cuyoe reatos momificados aun perduran en la actualidad.Se -

pienea,in~lueo,que la miel fué el dnico alimento endulzador que 

conoci6 el hom9re ~rimitivo. 

La primera referencia escrita que la historia recietra acer

ca del extraordinario mundo de lae aDejae la realiza Aríet6telee 

en su o9ra •Historia de 109 animales" dende biz• alcunae ref'le-

xi onee eo9re Ja.vida de estos la9or1oeoe insectos. 

Pasados diecisiete siclos de la era crietiana,ec vuel~cn a e~ 

contrar eotud1oa mil.e Jtrofundoe soltre la anatomía y el sexo de la 

abeja,«raciae al eficaz auxilio del m1croeco~io,ela9or~ndoea lae 

primerao teorías. 

Desde entoncee,our~en loe 1rimeroe intentos ~or im1lementar ~ 

el llamado "cuadro •6vil", el cual no se 1erf'eccion6 eino haeta 

el siglo XIX,~eriidoen Que la a11cultura se deearroll6 ·na solo 

con este instrumento sino tam.9ián con la im~lementac16n de lae 

l~minae de cera eetaa1ada,que llevan en amDae caras un relieve -

con c~l4ae exaconalee que ahorran tiem~o y tra~aje a las a9ejae 

oDrerae,redundando esto en una nayor 1roducci'n de aiel. 

Tam~i~n en este eiclo se deecubrid el extractor,eficaz ine-

trumento que eo utlizado ~ara extraer la miel ein daf'lar loe ~

nalee y que más tardo •erfeccionara A. Rooth,haeta convertirse -

en la actualidad en loe modernos extractores radiales. 

No solo la miel constituyó el único producte apícola sujeto a 



- 19 -

estudio.En el mismo siglo XIX,en 1661.,ee emJte:aaT'on a orcanizar -

concreeoe internacionales de apicultorea,como el realizado en M,!

drid en ese afio.Entre otros temae,ae destacaron las crandee vir

tudes nutritivao y curativas de la jalea real,alimento especial 

conaue ee nu:t.te la abeja reina de la colmena. 

Alliero Pocciolo,científico italiano,por ejemplo,deetac6 la -

actividad receneradora que ejerce la jalea so•re el tejido cutá

neo(piel d1tl cutis) :as:! como el mecanismo do de:.·enoa que ayuda a 

eata~lecer eoDre el h:!~ado,propiciando a~enWa en oote 6rcnne u.r.. 

aumento de la tensión euperfici~l,oue contribuye a impedir la 

formación y acumulación de suatancins tóxicas. 

Un siclo deepu~a,en Viena,se realizó otr'l Congreso Internaci.! 

nal en 1956,donde ae eotudiaron loa efectos hi~ertenaore~ J~ la 

jalea que aceleran la madUrez aexual,así como su cm~leo en nour.2 

peiquiatr!a,oamo reductor do excitaciones nervioaasen enfenaoe. 

LA APICULTURA F.11 1.IBXICO 

La apicultura. que ne deaarro116 en Móxico ful! de coneid'?rable 

importancia.En aquellos tiempos la miel so extraía de lae a9ejas 

meli~onae,y era el dnico endulzante conocido . 

En Yucatán,por ejomplo,los mayae celebraban doe aolemnee fie..! 

tas dedicadas a invocar la buena floraci6n y la coeecha abundan

te de ai.e1;una,el 4 do octubre,on el quinto mee m.aya,Tzec;y la -

otra en. el octavo meo,M•l 1 6eta dltim.a con la intenci6n de que loe 

dioaea proveyesen a las abejas de muchas floreo. 

Loe aztecaa,por su parte,exicían a diversos pueblos del ahora 

estado de Guerrero un f'uerte tri~uto consistente en aiel de abe-

ja. 

Deapu6s de la conQuieta,el mayor producto apícola de~undado ~ 

f'ud la cera,debido a que el nuevo culto cristiano requería de C.!, 

ra 1ara. cirios y velas,imponiendo por esa razón loe ee~a.i'lolea un 

tri~uto de cera a loe indígenas. 
Hacia 1a aitad de1 siclo XIX,ae importarion las a~ejae italiaR 
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nas y loe ocnocimientoa respecto a la rea1izaci6n de una activi

da.'1 ap:icola rediatua91e. 

Varias re.:ionee de México eon propicias a la apicultura inte,g 

aiva:Michoacán,Jalisco,Querátar•,eatado de México,Guanajuato,San 

Luis Potosí,Moreloe,Guerrero y,deede lueco,la península de Yuca

tán,actualmente primer estado productor de México. 

LA~ All~JAS Y LA oqr,_\l!I7,ACION !>E LA "OLMENA 

La aDeja domáetica o mielera a la que nos referimos en esta -

tesis, cuen_ta con una organización social no iCUalada por nincuna 

de las eapec1ee silvestres.En muchoe aspectos sus eetru.cturaa e~ 

cialee rivalizan con las del hom-re. 

Eeta abeja se adapta a todos loe extremos climáticos y perte

nece a la orden de loe himen6•teroe,ya que posee alas mem8runoq

eas.Su nombre científico ce A~ie-~ellifica. 

La a9eja cumple el cometido de su vida solo cua.nd• forma par

te de una colmena,ya que no puede so9rev1vir aislada mucho tiem

po.Una razón fundamental de esto ea que su cuerpo necesita calor 

que eolo le •roporciona la convivencia con sue compaHerae dantre 

del. enjambre. 

Ynlr,a aclarar que una colmena o enjambre ee forma por una rei 

na,milee de abejas obreras y,durante cierta tem,orada (la de fl~ 

ración),alcunoe cientos y hasta miles de záncanoa. 

Las altejae son insectos muy trabajadores: detlica.n todo el día~. 

y parte de la noche a aua la\lorea.110 distraen su atenci6n en o.:.·. 

tra cosa que no sea concerniente a eu tra9ajo.La reina ea la he~ 

Bra perfecta,lae o~rerae deem~eHan todo el trabajo tanto en el -

interior como en el exterior del colmenar,y loe záncanoe son loa 

m.a.cboe que existen solo cuando hay n~ctar en las ~1oree y la re~ 

na debe ee-r fecundada. 

~~.-Posee el do\lle del tama.f1o de una. a~eja obrera.Sus -

patas y su abdomen son lar~oe y el secundo termina en }IUJlta.Una 
vez fecundada,camina lentamente y es cuidada 1or un séquito de -
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abejas obreras las cuales la alimentan y l~ cuidan acariciándola 

con eue antenas. 

La· reina ea la única abeja dentro del enja~bre que puede ser 

fecundada y cuya misión eecencial ee perpetuar la eepecie,reeti

tu.yendo y acrecentando el ndmero de abejas existentes en ál. 

La reina proviene de una larva de cualquier huevo fecundado -

~ero alimentado eapecialmente con la ~apilla o jalea real.La di

rerencia de alimento en la ~nica causa de la formación de una -

reina.En una ~almena no puede existir más de una reina. 

Por la naturaleza de eu importante miei6n unu colmena no pue~ 

de quedar sin reina.Cuando esto lleca a ocurrir iaa abejas obre-· 

rae dan a las pequei'l:aa larvas el manjar real,hacen más crande la 

celdilla y lo&ran que de ~sta9 larvus,ori~innlmente de abejas o

breras,nazcan las abejas reinas,siendo la primera que nac~ la d~ 

finitiva.pues ~eta recorre el resto de las celdillas renleo y 

las destruye con su aguijón. 

En la colmena no puede caber el caos.Si nacieran dos reinas a 

la vez,ambas establecerían un mortal combate y la vencedora ser! 

a la definitiva.Se pueUe dar el caeo extraordinario de que exis

tan dos reinas cuando una de ellas ea vieja y defectuosa y las -

do~ no se atacan entre sí por ser madre ·e hija. 

Se dice que en este último caeo,ln reina j6ven ae ve oBli~da 

a demostrar su eficacia reproductora y que,una vez que lo ha he

cho poniendo miles de huevecilloe de obre!"8. 1 la vieja reina se va 

y muere eatiefecha. 

En eu periodo de celo,las reinas salen a las doce del d!a,con 

la ca~eza dirigida hacia la piquera formando círculos cada vez -

más grandee,hasta que lle«a el momento en que oe al.aja de eu ha

•~ tacidn,craváadoee de memoria e1 camino recorrido. 

Eate ·acto ,conocido como el inicio del 11amdo vuelo nupcial,. 

inc~ta a su paso al.os z4nganoe 1 que la perciben por medio del ol
:tato y de la rteta"":" 
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El zán&ano más vi~oroao y f'uerte,aquel que lo&ra alcanzar a 7 

la reina en su rápido y alto vuelo.es el que la fecunda. 

El destino de los zánganos ea siempre desafortunado.Al momen

to del coito,el zángano QUe logró imponerse a loe demás en eu 

prop6sito muere de manera inetantanea,puee deja adheridos sus «.! 

nitales en el abdomen de la reina. 

Una ve~ fecundada,la reina 1uede poner más de mil quinientos 

huevos por d!a,y nlrededor de 250 mil en una tem1orada.AlC'lJlaB -

llegan a poner un mill6n en el curso de su vida,aun cuando por ~ 

lo general las reinas viven solo uno o dos a.i'l.os,en etapa produc

tiva. 

El valor de la reina se define en torno a la •roducci6n que -

lo~a de huevos de obreras .. ':."'ote ti:Po de huevos se originan con -

la fecundac16n,aqu?lloe que pone la reina y fueron fecundados 

dan ori~en a obreraa,loe no fecundados ae convierten en zán~an.~ 

nos. 

Cabe senalar que puede darse el caso de que la reina no sea -

fecundnda,por cualquier raz6n,d•Jrante e: periodo de celo; en ese 

caao,mediante un fenómeno natural llamdo partogánesis,puede po

ner huevecillos que darán nacimiento unicamente a zánganos,por -

lo que se lellama zanganera. 

Indudablemente una reina as! ea nociva para el desarrollo a

decuado de la actividad apícola,lueco entencee ee le debe matar 

ya que ocasionará una diom:t:.nuci6n gradual de la po81aoi6n o-ra

ra de la colmena. 

LA A~F.JA O~~ERA.-Ee la más pequefta del enjamire y la más a~ 

dantA;eatá provista de un aguijón venenoso en la cola y de una -

trompa chupadora en la boca. 

Las ab8jas obreras se encar&an de todos los trabajos tanto -

en el interior como en el exterior de la colmena y,seC'in las 

principales tareas de que se ocupan,se pueden catalogar en va-
rios tipos segdn su edad:o-rerae nodrizae,cererae,aeeadorae • -
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guardianas. 

El trabajo·que desarrollan es tan intenso que se ha observado 

aleo ~eculiar:para deecansar,las o9reras r6tan sus octtpaciones -

y,ein embargo,actuan con coordinaci6n y efectividad. 

Haciendo una rápida ennumeraci6n de loe tipos referidos arri-

9a,diremoe que las nodrizas se encargan de alimentar a las lar-

vae;lae cereras transforman la miel en cera y las ventile.doras -

caabia.n el aire y evaporan el a~n de la miel de lae celdillas. 

Por su ~arte.las abejao arqui~ectaa son las encargadas de cons

truir los panales amasando las laminitas de cera;laa sepultura-

ras sacan del panal las abejas.muertaa;lae asee.doras limpian la 

colmena y las t;Uardianae vicilan la entrada y evitan la intromi-

ei6n de abejas ajenas a la colonia. 

Desde lueco,de9e que~ar Olaro que una de las funciones funda

mentales de las oDreraa ea la recolecci6n del polen y el néctar 

de las floreo.Reco~en el polen con sus mand!9ulae o rev61candoee 

en las flores,y el néctar lo l!Uardan provisionalmente en un 9u-

che ea"Pocia1 que,a:raciae a una 4'lándula conocida como 11 invertifiit: 

na" que ]tooee la abeja en ou or&aniemo,traneforman ese néctar en 

miel y lo depooitan en las celdillas.El polcn,por eu partc,e3 la 

ltaec para·.que las abejao elo.9oren la papilla larval. 

_Lae abejas o•rerae están incupacitadao para ~ener deecendenc1 

a ya que sus drganoa genitales -ovarios- están atrofiados.Sin e~ 

-argo,en ocnsionee excepcionales 1le~an a poner huevecilloe que 

originan zán~anoe raqu!ticos;eato courre sobre todo cuando la -

colmena llega a quedarse oin reina. 

La naturaleza no ha oido muy Deni1t11a con las o8rerae,ai obee~ 

vamoo el lapso reducido de vida que pueden ten~r (hasta eeie ee

manae) ,el cual eiempre varía de acuerdo a la intensidad del tra

-ajo que han realizado.Esto significa que la abeja obrera gene-

ra1mente muere por agotamiento. 
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EL ~ANr,ANO.-F.e el macho de la abejas.Su cuerpo,facilmente di.!! 

tinguiDle por eu peculiar anatomía,ee voluminoeo,rechoncbo y eu 

ab1omen carece de aguijón.Posee loe eehtidos del alfa.to y ·le l.a 

vista muy deearrollados,puee estos le auxilian para cumplir su~ 

nica mie16n que parece haberles deparad~ el destino: fecundar a~ 

na reina. 

Quizá por esta miema raz6n,la naturaleza lo ha imposibilitado 

para realizar cualquier otro tra~ajo dentro de la colmena:carece 

de cesta para el polen,de lengua para recolectar el n~ctar,etc. 

Fuera de eu in~rato destino,la vida parece placentera. para el 

zán~ano,el cual sale loe días favoraDlee a su mis16n eecencial a 

tomar el aire puro o para lograr alcuna conquista.Si en su viaje 

no encontró ninguna reina,re~reaa a su ha8itaci6n deapu~e de o-

xi~enar los pulmonoo y 1hacer ejercicio,reposa un poco y se come 

la miel de las celdillas.Aquí cabe aclarar que,en cueatiónide a

limento,el zángano ea exigente,dovora el do9le que 1a abeja o•r~ 

ra. 
Si po~ el contrario.a au paso encuentra al~na reina vir~en 1 

el zán~ano la detecta y se lanza en su persecución inetintivame~ 

te¡La reina vuela lo más alto poaible y a gran velocidad y,si es 

alcanzada,aerá fecundada por e1 zángano.Como yn ae detalló ante

riormente, el zán~ano muere en ese mismo ·instante en que realiz~ 

el coito,al dejar adheridos sus genitales al vientre de la reih& 

na. 
F.1 ciclo reproductivo comienza en cote punto:loe espermas pa

san a la e~permateca de la reina y con una sola fecundaci6n la -

reina está capacitada pu~n poner todos loa huevecilloa a lo lar< 

«º de su existencia. 

La placentera vida de loe zán~anoe ee topa 9rutalmente con un 

destino que puede antojarse cruel y QUe,ein umbargo,no obedece -

más que a un mandato de la naturaleza:lo. organtzacidn interna de 
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la colmena exi~e la expulPi6n de los zángaucs una vez que termi~ 

na la eta1a de recolección;ante la eacazes de provisiones que se 

avecina y sin más reinas Que fecundar en esa etapa.loa záncanos 

se convierten en una carga insosteniDle para el conjunto de la -

colonia. 

Al'IATOMIA EXTSRNA B INTEqNA DB LAS A~~..JAS 

Solo se resaltarán aquí los aspectos más importantes de la a

natomía externa e interna de lae abejas. 

Dentro de la anatomía exter~a sobresalen cinco ojos conque -

cuentan lao abejaa;doe compuestos y tres uimplea (loo complejoo 

pP.rmiten ver a lar~a distancia y loa simples en distancias cor

taa).En sus dos antenas se conjü~n los sentidos del tacto,olfa

to y oído; con su lenKUa,la obrera realiza la recolección del né~ 

tar. 

También en su anatom!a externa 1 y co~o parte del torax,ac ha. 

1lan loe dos parca de alas que al volar se unen formando un solo 

par;en el tercer par de patas tienP.n la cesta p~ra recolectar el 

polen y,como parte lmportant!elma,t~rnbi~n en el torax oe encuen~ 

tran lna ~lándu19.s invert.inae ,que :rana.forman la aa-=arcea en gl~ 

coou. pa~ a9tene!' l..J. mi el a p:.J.rtir je~ néctar. 

ta a.na t.om!a intern11. de las abejas cor.ntu. 14! ale te aintem., .. a: -

glnndulnr,circulatoriu,dir,eotivo,reapirutorio,nervioso,muecular 

7 ~eniÍal.Lae princi~alce ~lándulas conque cuentan ronnan parte 

de la anatomía interna y son las si~ientes:lnct!férn~,para pro

ducir la jalea reaJ;las cererns,para Froducir cora~y las glándu

las ácida y alcalina. 

Su sistema nervioso merece eape~iaL menci6n,yn que existen e~ 

tudioe de las abejas que afrima.n que esta especie ea e1 a.nimal -

que más ~eearrolladO tiene el instinto. 
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APIA!!IOS Y P!!ODU~TOS APir.OLAS 

F.l apiario ee el lu~nr donde se congre~an un conjunto de col• 

menae,cuyo fin ea obtener y comercilizar loe productos apícolas. 

La ~rimera premisa a tomar en cuenta en la instalación del a~ia

rio deherá ser la zona melifera que ae encuentre en la zona. 

Rn esta parte,cabe ae~alar que no todas las floree eon ricas 

en néctar y ~olen y que,1or tanto,ee hace ~recieo conocer el ti

pe de flora que DVÍe conviene a la abeja.en este eentido,lo ideal 

es instalarlo cerca • dentro de huertas o terpenos sembrados con 

flora melifera. 

Al~noe tipos de rlora melifera se encuentran en loe árioles 

frutales como el m.anzano,el eauce,la acacia,olmo,tilo,mezquite. 

Tomando en cuenta la anterior condición,ee dificil ~redecir un R 

ndmero de colmenao recomenda9le para el apiario,porque con el -

distinto renrtimiento que ae obtiene en distintas zonaa,un apia-

rio ~uede eoetennr cinco veces más colmenas que otro de i~al --

1118.~ni tud,aoDre i~nl extenoi6n de tierra.Inclusive en el mismo~ 

piario puede variar el número apto de colmenae de un o.i1o a otre. 

Intentando establecer una rccla i&eneral,pudiera. decirae que .,1 

en un apiario puede variar de entre 40 y 50 el ndmero de colme-

nasalber~daa ,aunque no ea desusado que un apiario posea 500. 

En cuanto a la distancia que debe mediar entre un apiario y 

otro puede sugerirse la de 1.5 kme.;aunque ta.mbi6n ello depende 

de la riqueza melifera de la reg16n,ya que en zona.e tGUy ricas e

ea ~ietancia puede reducirse a un kilom~tro. 

r.AqACTT~RISTICAS DESF.A~LES DE LA ZONA APICOLA 

Co~o se ha seftalado,es de fundamental importancia la zona en 

que se inetale el apiario.La potencialidad aJ!cola de la misma e 

ea resu1tante de la flora existente.Sin ea9argo,exieten atrae e~ 

racteríeticae que tam91én deben considerarse. 

Clima favorable.-Prererentemente templado o cálido,puea en é,!!. 

te las abejas ee desarrollan y producen abundante miel.Este tipe 
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de o11ma tamDién es import~te para las floree,aoBre todo si se 

com9ina con una 9uena calidad del suelo y una precipitación •lu

vial entre·700 y 250 mm. anuales. 

CMlrtlé..nía a la zona de floracidn.-Eeto ahorra trabajo a las a-

9ejae ya que en menos viajes trasladan más néctar y polen. 

Cercanía de fuentes de B.«Ua.-Esto facilita la eu9sistencia de 

las aDejae y las operaciones de higiene para loe utensilios del 

apicultor. 

Terreno preferentemente plano y con barreras naturalee.-Un t~ 

rreno plano facilita a las a9ejae el hacer sus panales rectos.El 

terreno no deberá ser •ajo para evitar inundaciones y deberá co~ 

tar con barreras naturales Que conte114'an loe vientos. 

Acceso a viae de comunicaci6n.-Esto facilita el transporte de 

l•e colmenas y el acarreo de los productos apícolas. 

Se recomienda tam9ién qua la piQuera de la colmena se oriente 

hacia el este o sureste con el fin de que las abejas reciban te.!! 

prano la luz del ao1 e inicien sus activiñadee cuanto antee.Tam-

9ién deberá procurarse dejar un metro y medio de distancia entre 

las colmenae,para facilitar el manejo del apicultor. 

PRINCIPAL~S PRODUCTOS APICOLAS 

~iel.- Ea el princill'!l producto Que la a9eja aporta a la hllm!! 

nidad.Es un l!Quido dulce y viscoso de alto valor nutritivo,que 

varía en sus características físicas y qu!micaR de acuerdo a la 

rloraci6n de la zona de donde procede.Entre su compoaici6n des

tacan loo ázucareo como la clucoea y la levuloea,altam.ente apro

vechables en la dieta hwnana. 

La composición QUÍmica porcentual de la miel ea la ei~iente: 

LEVULOSA u.oo 'f. 

GLUCOSA 3~·ºº 'f. 

SACAROSA 1.90 'f. 

DEXTRINA l.Bo ~ 
l'ROTEINA 0.30 'f. 
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NITROGENO 0,04 ~ 

ACIDOS (FORMICO) O.l.O 'f,' 

llUMEDAD l. 7 ,OO 'f. 
MATERIAS NO DOSIP. 3,08 'f, 

NOTA: Materias no dosificadas se refiere a hierro,calcio,azufre, 

magnesio ,acido f'osf6rico,cranoe de 11olen,a1Dumina,cuerpos ardma

ticoe ,alcoholea superiores y sodio. 

Usos de la m.iel.-En el consumo humano y en la industria no.el~ 

nal y mundial,la miel tiene los siguientes usos: 

A) Como producto alimenticio. 

~) Para 1reparar productos farmaceáticoe. 

C) En tratamientos m~dicoa,como tera11ia 1ara heridas eupuran-

tes,astemiolttie,quemadurao y deeinfeoci6n. 

D) En la fabricación de coem6ticoe,~rincipalmente cremaa. 

E) En las industrias tabaquera y de pastas dentífricas. 

P) Panadería y oiecochoria. 

G) Lae industrias de 1an de miel y galletae principalmente en 

Alemania y ~rancia,donde la miel se ex11orta ueando mi1es de ton.! 

ladae anualmente. 

H) Induetria de perfumería. 

I) Se usa tnmbián en la ela9orac16n de BC'laB y limonadas em9.!. 

telladali en loe Eetadoe Unidas. 

~·- Rxieten tres tipos de cera según su origen:animal,ve~ 

ta1 y mi.neral,siendo la más utilizada la cera Que ela~ora la a•~ 

ja.La cera es un ácido graso que tiene la cualidad de tener un -

grado de oxidación mínimo y una al.ta impermea~il.idad. 

Sus principales usos son loo siguientes: 

A) Para elaborar ooea6ticos.jata industria a9eor9e la mayor -
parte de la producc16n nacional de cera,so9re todo para emplear

la •oao ,Parte de distintos tratamientos para el cutis o como a~ 

ti tu to de l.anol.ina. 
B) Para la ela•or&c16n de velas y veladora.e para el ueo reli-
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gioso ~ casero.En este ren&l6n han venido eur«iendo productos -

sustitutos que,ain embar~o,no han podido i«Ualar la capacidad de 

la cera de abeja para resistir altas tem1eraturaa. 

C) ~aDricaci6n de cera estampada.La misma industria a1ícola 

dá ala cera un ueo de primer!eima importancia1la elaboraci6n de 

hojas de cera estampada,las cuales conetituyen un insumo que fa

cilita y ahorra trabajo a las abejas en la coaatrucci6n de loe -

:panales. 

D) Cera para otros usos.Además de loe usos anteriormente dee

cri toa,la. cera se emplea ,mezclada con trementina,tam.Dién como -

lustre para ma.deraa,~iaoe,autom6vilee,etc.;por eu parte,la indu~ 

tria dental la utiliza en la oDtención de moldee.Se usa tam9i~n 

como aislante de bobinas y otros aparatos electricoe¡c~mo :fuente 

de electricidad y brillo para las pielee;•ara la fa9ricaoi6n de 

un~ontoe y eupoaitoriae en la rama farmaceútica;como coneerva-

dor de alimentos como manzana,queeo,dulce,etc. 

Tambián debido a eu alta impermea9ilidad al a&Ua,ee usa en la 

fa9ricaci6n de envaeee,avionee e,inclueo,ee ue6 para. el recuari

miento de material 9álico en la secunda cuerra mundial. 

Jalea Re~l.- Rete producto ee produce ~ar lns abejas nodrizas 

que la elaboran en base a ~olen,miel y proba9lcmente aaua.Ee es

te el único alimento que recibe la abeja3reina en toda su vida,y 

ta.a91~n lo consumen todae las larvas durante loe primeros tres -

días de nacidas. 

Su composición química porcentual es la si~ientes 

l'!!OTEINAS 

AGUA 

AZUCA'!F.S 

GRASAS 

MINERAL~S 

VITAMINAS,ENilMAS Y 

13.0 " 

66.0 " 
12.0" 

5.e>,(" 

1.0 " 

F.LEMENTOS NO DOSIPICADOS 3.0 " 
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Su •recio en el mercado nacional e internacional ee alto.Es):!; 

sado escencialmente como aomplemento alimenticio y tamiién en la 

elaboración de cremae faciales y emuleiones.de9ido a eu riqueza 

en vitam~nae,sobre todo del complejo ~. 

La jalea real es una eecree16n lechoea de sabor agrio,muy ri~ 

co en proteínas y vitaminas.Además de lo anterior,la com•osic16n 

química de la jalea cuenta con un ácido graso no eaturado (10-h! 

droxi-~ecanoico),a«ente activo anti9acteriano y anticancerícene. 

Valga Be~alar también que la jalea real ~e un estimulante y -

aormalizad•r no tu•: e de las fun.;!onee vi tw.lee del ort!:anisme.Se -

ha c.:mprobaC.o ou eficucia en la producci6n de una intensa activ_! 

dad celular¡eu eran poder antiDiótico ee ca,az de destruir 9ac1-

loe en 15 ee~undoa¡ca también eficaz en el tratamiento de afec-

cionee coronarias,traetornoa de vejez,agotamiento fíeico,otc. 

~.-Es un producto nutural que ee obtiene do las ~lores y 

que recclectan las abe,jne para alimentar a si.o cr!ae.c-.da t;ranu

lito contiene todos los elementos necesarios para iniciar la vi

da en fruta de las plantae,ya que toda la vida vegeñal depende 

de la ~olinizaci6n. 

Es tam9iém interesante proporcionar su compoeici6n química: 

PROTEINA CRUDA 23.0 'f, 

CARJIOHIDRATOS 

GRASAS 

MINERALES 

30.0 .,, 

7.0 < 
3.0 .,, 

HORMONAS,VITAMINAS,ENZIMAS 

Y BLEMERTOS NO DOSIFICADOS 

Y DBSCONOCIDOS 23 .O .,, 

AGUA u.o .,, 
Loe ueoe que el hom9re ha dado al polen eon escencialmente -

como alimento,como com~lemento en las dietas de personas de te
das las edades y como auxiliar en tratamientos mádicoe,come ea-
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treñimientoe cr6nicos y otros pro9lemae dii"eativos,caoos de ale_E 

eias,artritia,anemia,traatornoa nervioaos,aexuales,falta de mem~ 

ria,adei:ruie combate a las enferme1adea causadas por raJiacioneo. 

Pr6poleo.- F.e una sustancia comoea que ae~re«an las aDejae y 

que lea sirve como pe«amento en la ela9oraci6n de sus panalea,-

protegiendo la colmena del aire y la humedad.Las zonas 9oecoeae 

y tro~icales son lugaree donde la recolecci6n puede resultar a-

Bundante.Se oDtiene de 100 a 300 ere. por colmena al af'lo. 

Su principal aplicación ea on el ramo módico,como auténtico -

anti~i6tico que combate enfermedades e infecciones;tamDién se u-· 

ea en la elagoraci6n de antioxidantea,preeervativoe,locionen de 

afeitar,alimentos naturalee,cremas y medicamentos naturistas. 

Veneno de aDejae.-El veneno de abejas comienza a ser utiliza

do en la industria médicn,aoDre todo naturista,para deaensi'bili~ 

zar ~eraonaa alérgicas a los piquetes de insectos y para comba~ 

tir moleetiae reumáticas.El mercado de este producto no se ha d~ 

earrollado aun. 

La abeja como agente polinizador.-Se había ya eu9rayado la im 

portancia de la abeja como agente ~olinizador.Aunque la poliniz~ 

ció~ so realiza tambián por el Viento,la fuerza de la gravedad o 

por la acción de otros ineectoa,ae considera que el ochenta por 

ciento.de la pllinizaci6n la erectuan las abejas. 

La actividad polinizadora de las abejas suele ser más .efecti

va porque eetae se eopecializan on cierto tipo de flor cuando P~ 

realizan la recolección.Esto es,la abeja comienza por la mai'lana 

visitando un tipo de flor y eicue visitando otras del mismo ti

po hasta que deja de encontrar néctar en ellao,aolo as! cambia 

de :rlor. 

Por ello es tan socorrida la instalación de apiarioe que rea

lizan loe campesinos como complemento a au actividad acríoo1a,-

porque e11• lee significa no solo in&reaoe y a1imento,eino 1a o! 
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tenc16n de buenas cosechas. 

~roducción de abejae reinae.~omo efecto de1 ingreso a Máxioo 

de la llamada abeja africanizada,cuya principal medida preventi4 

va es la r6novaci6n anual de reinae en cada colmena 1or parte de 

los apicultoree,ee ha. deearrollado un fuerte mercado para la ~r~ 

ducci6n y venta de reinae a nivel local,nacional e internacional 

lo que forja amplias oxpectativae 1ara la instalación de criade

ros con alta calidad genática. 
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II.1 F.VOLncroN ~ I"ll'QqT\Nr.IA D' LA APICULTURA 'EN MOR":LOS. 

El ori~en de la explotaci6n teonific&da y comeroia1 de 

la apicultura en el estado de Moreloe ee remonta a la dácada 

de loe treinta,periodo en que un grupo de maestros de la re

gión oriente,municipioe de Ocuituco y Yecapixtla,aprendieron 

en lft ciudad de Máxioo las modernas tácnicae de la apicultura 

dé entonces y las aplicaron en sus lugares do origen.Se dice 

que uno de loe pioneros de esta actividad es don Toribio Siln

ohez Pineqa,apicu1tor de 90 af'1os de edad y actual presidente 

de la a.aociaoi6n local ap!cola "nota de Oro",con sede en Ocu.! 

tuco,Mor. 

Siendo de suyo esta zona BUIDalllente favorable para la ooee

cha abundante de miel debido a la riqueza de su flora, desde 

entonces oe comenz~ron a utilizar las colmenas modernas, tipo 

Jum.boldt, así como otra serie de implementoo que desde el -

inicio caracterizaron a Moreloe como un estado predominante-

mente tecnificado en materia apícola. 

Desde lue«o• un euoeeo trascendente y difícil de omitir en 

materia de doearrollo apícola del eetado es la aparición y -

pueeta en marcha de la empresa "'Miel Carlota", especializada 

en la producción, comercializaoi6n e induetrial1znoi6n de la 

miel y otros productos apioolae, que en la actua1idad no aolo 

explota este giro sino tam~i~n una vaeta serie de prooeeoe a

pícolas afines, como la cría de reinae, elaborao16n de mate-

rial apícola y envasado entre otrae. 

F.1 efecto multiplicador en materia de tecnit1c~oi6n apfoo

la que 11 '\Uel r:arlota" tuvo y sigue teniendo en el Eatado de -

~oreloe es sumamente importante y, Daete eetlalar, para refor

zar este hecho, que en la actualidad eata empresa posee apro

ximadamente el 3~ del inventario tota1 de oolmenaa exieteno-. 
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te• en 1a entidad. 

La aP1ou1tu.ra 1oca1 ha alcanzad$ en la d~cada de loe oche~ 

ta su malximo desarrollo, periodo en que 1aa cifras oficiales 

de1 Programa ~ntatal para el Contro1 de la kbeja Africana de 

S.A.R.H. manejan 1oa aigu.ientee datos: un inventario total -

en el Retado de 57,000 colmenas y una produco16n media anual 

que oscila entre lae 800 y las 1,300 toneladas de miel, ten.-

diendo a esta~ilizar.e en eee nivel al fina1 de la d&cada. 

Al realizar inveetiga.cionee direotae,ee el Programa para 

el Control de la Abeja Africana,dependiente de la delegación 

morelenae de la Secretaría de Agri.cultura y ~ecureoe H1dra~-

1~ooa,1a que preaenta mayores datos sobre la activida~ apíco

la eetatal,al. igual que el departame·nto apícola de la Direcc.! 

6n de Ganado Menor del ~obierno estatal.. 

l'.ll B1l informe de laboree del all.o lqBB _!._el Programa Reta tal 

para el r.ontro1 de 1a Abeja Africana ai~a los aiguientee mo~ 

toa productivos de pro~uctoe apícolae en el estado: 

57 000 CCT.'<:N AS 

500 A"PlCTJT.'l'()'t'P.S 

... ~l'T.""'ITA~IO: 

"PRODTTCCION: 

800 A l 3QO TON"Ll.DAS DE MI'EL A1!'1ALF:S 

14 TO!P.LADAS Dll CERA Al'IUAL~TE 

80 000 A l.20 000 lt'!':INAS Al'IUAL"P.S. 

200 Kl!S. DE JAL"P.~ R~AL 

6 TO!rnLllDAS Dl'! T'OLl'lf. 

ORr;A.NI":A.CION: 

6 AS()CIACIO!l":S LOCkLRS 

1 ASO<lIA.CIOlfP.S )'.STA'l'AL. 
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Sin emb~r~o,l.a. misma S.A.R.H7 y 1a Secretaría de Desarrollo 

Rural de r,ebierno del Estado manejan tam91~n que esta cifra ~ 

quedaría corta ante el verdadero potencial productivo de More

los ,que en realidad ee uDica entre 1 200 v 1 500 toneladas del 
. 8 

dulce anuales. 

F.ste hecho demuestra ao9re todo la falta de exactitud y -

concordancia de al~naa eatad!aticaa oficiales ya que,por eje.!!! 

•lo,ae cuenta con un Jadr6n a1!cola deficientfl,no actualizade, 

que mu~stra un inventario con cifras muy coneervadorae.Eeto es 

ae! ya que por lo ~eneral loe apicultores declaran un nWnero -

de colmenas menor al que cerdadera~ente poseen por temor a ser 

fiscalizados por las autoridadee. 

~1emás,muchos apicultores comerci&lizan au miel por canales 

convencionalea,vendiéndola entre eus vecinos o a lao orillas -

de las carreteras localea,en volúmenes difíciles de conta9111-

zar. 

La Secrotnría de Desarrollo Rural, en su ponencia 11 LA P'RO

l!T,,,.,ATICA D" LA ~"!CULT!l'?A 1''i M01l1'LOS:UNA PROPU1'STA PARA SU -

sornraoN11 ,e•flueata ante la Comisión Vl'ixta para la Promoción de 
' ~xportaciones local,en junio de 1991,'destaca un hecho intere-

oante relativo al desarrollo apícola del estado en loa ochen-

ta.e. 

Este documento eeffala como en dicho lapso se re~ietra un -

rápido aumento de las colmenas existentes en la entidad merced 

a una mayor incorporación de pequeaoe apicultores y al mayor -

desarrollo de lae organizaciones de ~roductores,en contra.ate -

con una disminución del ndmero ~e colmenas de las empresas pr1 

vadae,las cuales buecaron con ello lle~ar a un punto de ~quil! 

brio entre sus coetoe,~roductividad e i0«resoe. 

7Pro~rama ~statal ~ara el ••• Informe de Actividadea,1988. 
8s. A.. tt. H. ;n'll')'1'RA.MA r...~tJl\.UF.ll~ D'F:L i;:sTAOO ,Serie Hiat6rico-estadí,! 

tica l.988 



- 37 -

LA I\ll''1'lTANr.IA D<: !,IIF.L CAllLOTA 

En el af'lo de 1941 ee hal.la.n los ori~enea de la empresa '"f-li-e 

11 Miel r.arlota" ,como iniciativa de dos familias de ori&en euro

peo,WULFRATH y SPF.CK,quienes aprovechando eu vasta experiencia 

en la apicultura y conocedores de la tecnología y las caracte

ríeticae consumistas del mercado euro•eo,iniciaron en ese af'lo, 

con tan solo dos colmenas~una explotación apícola en el estado 

de Moreloe. 

F.eta iniciativa familiar creció hasta •oeeer en 1949 un to

tal de 2000 colmenae,formalizá.naoae legalmente en eee afta la -

sociedad entre ambas familiaa. 

La proñucci6n de miel inicialmente se destinó al mercado -

nacional y,desde 1943,ee envasaba ya con la marca "Miel Carlo

ta".Sin embar~o,la debilidad del mercado interno pronto oDlig6 

a la em~reea a exportar sus productos a Euro•a• 

1953 fuá el afio en quo hietoricamente se consolidó la nueva 

firma.~n ese 6fto inicia la producción de abejas reinas y sale 

al mercadn su producción de jalea real.Por si fuera poco,la -

empresa publica su enciclopedia apícola de 30 volumenee que r~ 

sume la tecnología a~ícola más avanzada y analiza el clima tr~ 

pical imperante en América. 

Entre 1960 y 1q70 ~iel Carlota se expande a Veracruz crean• 

do "Veril-Miel,S.A. de c.V.",,y al estado de Guerrero creando"! 

capulco Miel,S.A.",empreeaa que después fueron vendidas a mexi 

canoa.Para 1977.a lamuerte de sus fundadores originales,John -

Wulfrath.dirige ya un emporio de 20 000 colmenas dietribuidns 

en 800 apiarios,con 62 trabajadores y más de 18 millones de p~ 

sos 4n ventas. 

En loe d.ltimoa aftas Miel Carlota ha •asado a ser parte del 

grupo emjreearial HE!!DE7. y,deede 1980,rebaeó el centenar de -

emplendoe(130) y se propuso ese año a1c9.llzar un volumen de -

ventas sobre 1000 toneladas de miel.Su pa~el como fuerte in--
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termediario de pro~uctos ap!colas ee de especial im~ortancia y 

será especialmente tratado en el capítulo aicuiP.nte.Para 1990 9 

su volumen totnl de ventas de miel aecendi6 a l 500 tons. 9 

DESAqR~LL0 DE LAS QRGANI7.ACIONBS E INSTITUCIONES APICOLAS 

En la ee.-:unda mitad de la década de los ochenta loe produc

tores apícolas comenzaron a or~anizaree muecando una alternat!. 

va propia de desarrollo que les permitiese enfrentar la desca

pitalización que el exceaivo intermediariemo estaba causando. 

La or~ización,ademáe,deber!a traducirse en mayor tecnifica-

ci6n y efic.iencia productiva aái como en mayores créditos 11ara 

creación de infracot!"'Jrtura. 

F.n lg81) ut~ oficial.:.za ~a u~arición lle la Sociedad de produ.E_ 

ci6n qural A~I~~~ como primera or~anizaclón ap!coJa indepen--· 

diente formada por productorea,con un inventario actual da -

lü OUJ colmenas y 27 ~ocios re~istradoa. 10 

A.demáe,er. un esfuerzo inducido por el «ODierno estatal,aur

~en er. 1998 las asociac~onen localeo de a~icultorea y su repr~ 

aenta~16n eatatal;oe actualiza la ley ~anadera y eu apartada ~ 

picola,y toma cuerpo dentro de la Dirección de Ganadería de la 

Secretaria de Deoarrollo Rural,la Dirección de Ganado Menor y 

eu Departamento A~ícola. 

Val~a aeMalar aquí que,tal y como lo estipula la Ley Esta•& 

tal de Fomento ~anadero es la Direcc16n General de Ganadería 4 

del go9ierno eatatal,a travée del departamento correspondiente 

la encar~arta de fomentar,le~ielar y or~anizar la actividad ap.f 

cola para la consecución de mejores lo~ros y beneficios a la .! 
conomía estatal. 

También en la se~nda mitad de los ochenta,en el afta de --

1qB~,eur~e Y se oficializa el Pro~ram.a Eotatal ~ara e1 Control 

de la A9eja Africana,como parte de 1a delegación Moreloo de la 

9FIRA;F.xpediente Tecnico de la empresa. 
1º~rRA;Rxpe11ente t~cnico de la em~resa. 
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S.A.R.H.,6r~ano que se~n la lo~iolaci6n federal y su ratific~ 

ci6n estatal,ee encar,;a del control y preve'nci6n del himen6111-

tero africanizade,asi como de la sanidad animal en ~eneral den 

tro de1 ramo ap!cola.
11 

Ei censo apícola a partir de 1988 indica ya el re~istro de 

500 apicultores y un inventario aproximadamente de 57 000 col

menas en todo el eetada.
12 

IMPORTANCIA DR L' APICULTU1lA MORRL'fflSE 

E1 :n1111ido desarrollo de las inatitucionoe ga~ernamentalee 

en apoyo a la apicultura,como las ya descritas,aei como la a

parición y evolución de las or~anizacionee de apicultores re

~istradas en loe áltimoe cinco aftoa,dan idea del au~e aue ac-

tualmente tiene esta actividad dentro de la economía eetatal. 

Se debe recordar tam9ién que la ª'icultutra ~ennra divisas -

~ara el país y el estado y que,en el marco de la apertura co-

mercial de la economía mexicana,todas estas actividades deeti

na~ae a la exportación están recibiendo un apoyo considera.Dle. 

sin embar~o,eo prudente se~alar que ~aralelRmente a este a~ 

~e del a;e se ha~la,el sector apícola parece estar entrando en 

una etapa critica que se comprueba en las estad!sticae que a~~ 

qui ~e preeentan.l':n iqB5,el eu~eector loJtr~ una histórica par~ 

ticipación dentro del sector a~opec~ario de 4.7~.En 1990,eoa 

participación ha descendido a tan solo l.l~(Ver cuadro no.4). 

Este fenómeno es resultado de una converf!:encia de causales 

entre lae que destacan la descapitalización que enfrentan loe 

ap~cultoree,producto de los bajos precios y exceeivo interm.e-

diariemo;la saturación de las zonas meliferas y el deficiente 

f'Uncionamiento de las or,;aniaciones de loe productores. 

1~ey General de Fomento Ganadero,1987. 
12s.A.R.H.,Morelos;Ceneo A~!co1a del estado,1988. 
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IJ!TADRO 110. 4 

"ARTI<l"AC1Il'l'I DE LA Al'I<J'.TL'l''l'lA "l'I EL S-O:CTOR PEr.'.JARIO DE MORELOS 

lq85 - 1990 

Afio l''lOD!JGCION Al'ICOLA T'ROD!JCTCIO!I PECUARIA l'ARTICil'ACION 
('ULl'S DE "PESOS) (MIL-O:S DE PESOS) Al'ICOLA (ji:) 

1985 971 093 16 229 060 6.0 

1')8fi 2 372 101 34 282 283 6.9 

lq8·1 4 402 762 104 792 910 4.2 

1988 893 000 ll•D• 

1989 4 025 245 185 946 197 2.2 

1990 4 200 000 387 316 030 1.1 

1'U':NT1': D~ 1.985 a l9R7:I!IEGI:All1T\t!IO l'STADISTICO DEL ESTADO Dl': 

R'P.LOS,1990, 

De 1988 a 1990,Primero,aeKWldO y tercer INFORME DE GO

~IE'lN0,1989,1990 y 1991. 

NOTA:La producci6n apícola eolo toma en cuenta produc& 

ción de mie1 y cera.excepto para 1988 y 1990,en que e~ 

lo se encontró el dato de ~roducci6n de miel. 

Sin emBar~o,esta situación crítica no ha eido del todo ~er

cibida por loe a~icultoree morelenaee dado que,al i«Ual Que en 

la mayor parte del territorio nacional,eata actividad la real,! 

zan solo de forma complementaria a sus actividades Rormalee de 

susbeietencia. 
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II.2 l'l!OD:Jr.CIO!I Y TEC!lnLOGIA .~PICOLA e:N MOllELOS, 

En esta ~arte se ~resentará un breve analieie de la api-

cultura en.sus indices naciona1ea;ae presentará también la de~ 

cri~ci6n de la actividad a nivel estatal y las princi~alee cs

racter!eticae de eu infraestructura y tecnolo~ía. 

LA Al'ICULTURA:INDICES NACIONALES 

La situación de la apicultura morelenee ea una reproducción 

a escala de la situación nacional de la miema;a nivel nacional 

tambián resulta sumamente dábil el mercado interno y ea el me.!: 

cado externo el que ofrece las mejores opciones de comerciali

zación. 

Laa características propias de la miel mexicana en cuanto a 

calidad,aabor,color y grado de humedad,la han hecho muy cotiz~ 

da en los mercados internacionales,a tal ~rada que Máxico ee -

considera ya el ee~ndo país exportador de miel de a9eja,solo 

superado por la Rejli.Dlica Popular de China.A nivel de produc

ción ,China y la U.R.S.S. ae disputan la su~rema.c!a mundial. 

CUADRO !10. 5 

Pl!INCIPAL~S pqnDUCTORES DE MIEL DF. A~EJ'A Ell EL l.IUNDO 

L985 - 1990 

PAISES PllODUCCION EN TO!l~LADAS 

1985 1986 1987 1988 198¡ 

CHI!IA 153 ººº lH ººº 2on ººº 202 ººº 180 000 

U.R.S.S. 20.I, 000 205 000 190 000 192 000 225 000 

l\!F.XICO 60 290 74 613 62 931 62 573 52 500 

AL~ANIA 15 600 16 200 15 800 16 000 18 ººº 
AROF.llTINA .1,5 000 36 000 "º 000 "º 000 38 ººº --------
TOTAL MUNDIAL 950 000 1195 .1,06 1109 H2 1110385 691 "ºº 
"UF.NTE:Jl'.A.O. AllUAllIB DE PRODU~CION,1989 

l'Ol!F.IG!I AGRICULTURE SERVIC~,u.s.D.A.(Dato de 1989) 
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AQUÍ cabe señalar un hecho característico de la apicultura 

mexicana:en tanto la U.1.S.S. export6 en 1988 solo el 11.4';( de 

eu producci6n y China lo hizo con el 33.1~ en el mismo a.fio,M~

xico por eu p~rte destinó al mercado exterior el 62.~ de la -

miel que produjo.Esto ei~ifica que nuestro país exporta más -

de lo aue consume su población.Sin embargo.el caso extremo ea 

el de Ar~entina,pa!e QUe vendi6 el 9()1; de la miel Que produjo 

a compradores internacionales. 

Tamhi~n el caso de Alemania resulta revelador;eiendo éste -

país uno de loe t.o.!ia ,,randcn conr;'1midoree de mJ.el de altej¡,,. 1 en -

el afto de referencia.habiendo producido internamente oolo un -

velumen de 16 000 tone. del dulce,ex11ort6 15 420 toneladas <11 

reato de F.uropa.~str1 revelu .1ue AlcmaniH. ea el ¡!;ran interme--

rHario europe'J. 'T'A.!>RO N". G 

'--.~7'JC1P.\.., ': -:;Y'PO-t:,\711")R~S DE MI"=':.. DE ABF.JA 

(1985-1989) 

Toneladas. -----
l'A!~"S 1985 1988 l.98'1 

CHINA 54 814 80 743 66 901 

"l':X!<JO 43 0<;9 57 986 39 559 

A'l'l'JITINA 42 5'19 30 916 34 000 

U.R.S.S. 22 598 20 507 20 871 

U"MANIA 13 908 16 235 14 605 

l'UF.llTE:P.A.O. ANUARIO DE PRODUCCIOR,l.989. 

l.988 

66 901 

39 310 

35 600 

21- 872 

1-5 420 

\1éxico comercializa a nivel internacional su miel. :princiJta,! 

mente en loe mercados alemáe,belga,eetadounidenee,incláe,euizo 

y japonés.Su producción de miel en 1990 aeecendi6 a 66 493 ~·

neladas, exportando en ese mismo ano 43 377 tone.;eoto ee,el -

65.2" de su producción total. 
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Cabe eeftalar QUe,~ nivel interno,el bajo c,nsumo de la miel 

es resultado de un amplio desconocimiento de las propiedades -

nutritivas de eee alimento ~ar parte de la po9laci6n nacional. 

Ademáa,e1 alto precio de ésta en comparación a otros productos 

sustitutos ea otra limitantP. a eu consumo.Otra causn más es -

que el clima cálido del país no es favorable al consumo de all 

mentas de muchas calor!as. 

LA PROJlUr.crn·¡ A"!COLA 1ill ~ 

Las eetad!eticae de S.A.1?.H. ·nas indican al.te Morelon produ .... 

ce actualmente entre 800 y 1300 toneladas de miel,con un in~~ 

vente.ria de 57 000 colmenas.Sin embar~o,ca1culando en base a -

un re~dimiento promedio de 25 a 30 k•e.~or colmena anualee,la 

producción puede lle~ar ciertamente a los 1 500 toneladae por 

af"lo. 

'F.e importante destacar la postura de ·ael Carlota al. reape~ 

to:eeta empresa sostiene QUe en el estado no existen arri8a de 

42 000 colmenas,con una potencialidad proUactiva másima de 900 

toneladas anuales. 

Ueetaca particularmente la producción de Tlalnepantla,Yaut~ 

pea.Cllautla.cuernavaca.Tepoztlán y Tlayacapan;juntoe,cetoe mu

nicipios contri9~veron en 1988 con el 62.6~ del total produci

do en el eetado;3 

No es Moreloe uno de loe principales productores de miel a 

nivel nacional,puee solo aporta el 2.6~ del total de la miel -

producida(En 1988).Sin emDar~o,deataca la alta calidad de su 

producto,coneiderado como la mejor miel mexican~,conecida in~~ 

ternacionalmente como la miel manteaui1la,por la atractiva con 

eietencia que adquie~e al cristalizar. 

En la actualidad destacan por su produccidn loe estados de 

Yucatd.n,Campeche,Vera.cruz,Jalieco e Hidalgo,que juntos a1orta-

l3SARH;Serie Hietórico-~et~d!etica de Prod.Pecuaria,1988. 
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ron en 1188 a~roximadamente el 5~ del total nacional.Sin em-

bqr~o,también loa estados de Moreloa,~éxico,Michoacán,Queréta

ro,~uerrero,Pue\la,Quintana ~oo,Tabaeco y Chia,ae,han present~ 

do ~randep avances de su producci6n.Juntoe,estoa catorce esta

dos aportaron el 8()"( del total de la miel producida en Máxico 

en 1966, 14 

I"iFRA'F:S'!'RUCTURA Y T'fX":Nr,L'1iHA 

Como se ueñnl6 en la parte II.l,el estado de Morelos reali~ 

za una apiCultura predominantemente tecnificnda,aunque oe .de9e 

-:·;'.':.P..lta.r que en su mayor 11arte represen ta para el caJJJeeino una 

actividad comple~entaria,poco explotada con fines netamente ª.!! 

preeariales. 

Debe aceptarse que,au~QUe solamente algunas comunidades de 

Tlaquiltenango se ue11n cajonce 11oco cficicntoo,larcoe y di.fi-

cilmente maneja9leo,en e1 reato del estado loe cajones (Ti~o -

Jum9oldt) y loa instrumentos apícolas son de aceptable nivel -

técnico,lo que acarrea 9uenos rendimientos.Sin emDargo,lae 

princi}lalee c~renciae ae dan a nivel de infraestructura indus

trial y comercial. 

I"l~RAF.STRTJC.TTT'l~ APIC.OLA 

Desde lue..;o,la mejor inf'raeetructura del ramo la poaee ;J..., .•.. 
"Miel Carlotn",aue cuenta con plantas de envaaado,proceeamien

to de miel, criaderos de reinne,t~lleree para producir material 

api~ola,estampado de cera,apiarios modernos;en fin,c~enta con 

todo lo necesario para el procesamiento y comercialización de 

loB productoe apícolaa.Ee 1a dnica empresa del estado que lava 

lim11ia,homegeniza y envasa la miel par~ ou venta al mercado 11;!: 

cional y extran,1ero. 

TamDién poseen infraestructura y equipo apícola las org~i

zaciones apícolas APIMOR y la aeociac16n local"Altoe de More-

14SARH;SERIF. HI3T~~rcn-ESTADISTICA DE LA PROD. PF.CUARIA,1966. 
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loe" ,la :Primera considerad:i en un tr;." empreen!"1a.'.. :: : ' MC"f;Li'da 

solo al 60 ... ~,aeo!;Un lo co!1sidera ~: Prct;rama. ~ •. aatal .Para el "º.!:. 

trol de la Aiie,;a Africana de :;A.RH. Bates :!:,dices revelan e!. ~ra 

do de inte~raci6n productiV:'l. que preser:.tm. sus i•e1;1pect~vae .;.~ 

plantas •15 

API~OR eo un caso es~ecial,como se analizará en el apartado 

eiKUiente.Cuenta cor. una ~ran planta de envaaado.Jbicada en el 

municipio de Jonacatepcc,que fu~ concedida en usufructo por el 

~o91erno del estado permaneciendo desde entonceo completamente 

desaprovechada. 

La Sociedad de Producción tiural APr.~oR jueti:fica la J1arali

zaci6n de la in:fraeetructura debido n que tecnic~mente la plEl!! 

ta está mal adaptada y resultaría muy costosa su operación.Sin 

embar~o,eeta or~anización,con ~ravee pro91emae internos y una 

eenoilllle falta de liderazgo ,no ha puesto el empei1o n~ceeario 

1ara readaptar esa planta y darle su debido uso. 

El no contar con plar1tas para el acopio y ~a homo~enización 

de la miel provoca que loa productore~ peq·a:f.!JS ~' medianos ac

tuen por separado y ve1..:l~n lnd ividualmente su producción a loe 

internediarios,los c•Jnlee pa,~an un 1recio !nf'imo oue deacapi t.! 

liza al productor.Desde lue~o,a esto se suma c~mo ractor dete_! 

minante,la carencia de una adect!uda or.-;anizaci6n de producto

res que realice eotae tareas colectivamente. 

Una de las principales <lem'tndae de la 1Tni6n !':atatal de Api

cultores ,es la instalación de un laboratorio de constatación 

de mieles,elemento necesario oue mejoraría la comerciálizac16n 

en el exterior de la miel.La instalación de éate,dnico en su -

~~nero en el paía,ya f"u.é aprobado y se instalará en el ~entro 

Nacional de 'Paraai tolo~ía Animal(C~APA) ,u9i.caio en el munici

pio de Jiutepec,MOr. 

15sARH;Programa Estatal para ••• Inrorme de Laborea,1988. 
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Actualmente,loa apicultores que exportan euDeanan esa care,n 

cia con el refl~ct6metro,inetrumento eficaz para determinar -

los ,-;radoo de humedad y ázucar existentes en el. producto. 

Sin embar~o,cabe se~alar aquí que el crecimiento de la in~~ 

fraeatructura apícola, y el acondicionamiento de la aotual,de

berá partir de la premisa de contar con Wla auténtica y efi-

ciente or~anización de apicultores ~ que ásta se maneje hones

ta y eficientemente;recordemoe que el usa de infraestructura ~ 

de empresas privadas re~resenta para el mediano y pequeao api

cultor un pa~o adicional o la compra de su producto a precios 

desventajosos. 

P~LINI?.Ar.ION Y SATURACION DF 7.0NAS ~~LIPERAS 

Las ventajas de la polinización aue realizan las abejas son 

subestimadas por completo por loe a~ricultoree moreleneee;de -

hecho,exiate un divorcio tácito entre ~atoa y loe apicultores 

que quiZá ha incidido tam•i~n en la saturación de las zonas -

melifer~e en el eetado. 

F.sta situación no es privativa de ~s entidad morelense.Rn -

realidad solo en determinadas zonas del país,principalmente la 

zona norte.se utiliza la polinizaci6n con fines agrícolas. 

~e el caeo,por ejemplo,de tierras rentadas por empresarios 

norteamericanos en Colima,o en las zonae exclusivas para expo_E 

tac16n de me16n,eandía o pe•ino en el norte.Entre oue requisi

tos para importar productos a~rícolae mexicanoe,los Estados U

nidos exigen un determinado ~ado do polinización apícola,de ~ 

proximadamente 4 colmenas por héctarea.En este caso,loe a~ri~~ 

cultores pa~an a loe apicultores una renta por sus colmenaa. 16 

Otro problema resulta la sature.ci6n de zonas meliferas del 

estado y la falta de reglamentación en las rutas apicolae.Eeto 

lfl'Dato proporcionado por el. DepattáliiéiiLO Apícola de la S.D.R. 

del Gobierno del estado. 
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ocasiona que loa rendimientos por colmena desciendan ya que -

lae abejas disputan el n~ct~r y el polen de las mismas áreas. 

En esta parte es.intP.resante destacar el punto de vista de 

Miel Carlota al respecto.La gerencia de dicha empresa ca~actc• 

riza al estado como suburbano e induatrial,y afirma que las ~Á 

más de 2000 kme. cuadrados de zonas pobladas del estado han d~ 

jado poco mar~en disponible de tierras al campo,siendo la eu-

perficie total del estado de 4 900 kilometroa cuadrados. 

Sostiene la ~erencia de la empresa que Moreloe es un esta

do de tareas,aludiendo a la poca.extensión de l~s tierras de

dicadas a la producción.Loe cálculos de Miel Carlota indican -

que el punto óptimo ñe colmenas para el estado sería de 15 000 

solamente.F.n tal virtud.la empresa ha ido retirando sus apta~ 

rioa v.de 24 000 colmenas que tenía desde 1977,ahora nolo po

see 13 000,dedicándose escencialmente a la compra de miel pa

ra eu tratamiento y venta. 17 

17
'Entrevieta con ~nriq¡te Carrillo Peráz,gerente de Miel Carlo~ 

ta,jul.io de 1991 
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II.3 ORrlANI7,ACION D': l'RODUC1'l'O!l"S Y MA'lC10 INS,TITUCIONAL. 

El pre.eente a'J)artado tiene por objeto detallar y anal.izar 

el ~rada de avance en la or~aniz~ci6n de los productores apíc~ 

las morelenees, así como estudiar el marco de apoyos institu-

cionales que existen e~ torno a la apicultura. 

Resulta m~v importante el análisis dP. las or~anizqcioneB a

pícolas para determinar su ~rada de madurez y eficiencia en la 

coneecuc16n de loe o'b,1etivoa comunes a los productores, análi

sis que se hará no e6lo en términos enunciativos ni le«alea, -

sino en tárminoa eat~ictamente reales. 

F.sto es ¿Quá tan realmente funcionan las or~anizacionee pa

ra la consecuci6n de sus o9jetivoe cnlectivoe?¿En verdad ayu-

dan al. apicultor en el alivio de su problemática real? La res

pueeta a ~stae pre~ntas habrá de sentar las baeec firmes para 

planear una opción viable en el dea~rrollo de una nueva or~an! 

zaci6n. 

~n cuanto a la cuestión del marco institucional vi~ente en 

apoyo a la apicultura ea conveniente estudiarlo a detalle pa~a 

determinar la profundidad y eficiencia conque las inetitucio-

nes de apoyo cumplen au cometido. 

Tarnbián áete estudio pnrtirá de la realiUai existente en el 

campo, entre loe apicultores, sin quedarse tan solo en planee 

y 'P!"o:vec.tos de eecri torio que no ae realizan o que ae auedan a 

medias. En este aspecto, las pre~ntae ser!an:;,Existe una coo_! 

dinaci6n real entre las dependencias ~bernnme~t~les para ha-

car más fructífero su apova al productor7 ¿Los productores y -

eue or~nizacionee han sabido aprovechar loa a~oyos, muchos o 

pocos, que ofrecen las instituciones? ¿~uáles son estos apoyos? 

¿Se presenta e1 fenómeno del •urocratiemo en las instituciones 

de apoyo? 
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Se i:1tentará dar respuesta a. todas egtas preguntas con e1 ,!! 

nimo de descubrir las ineficiencias del sector p~9lico en mat_! 

ria ap:!crJ.la y au,,.erir su inmediata resolución. Un sector pd.111,! 

co tntta coorjinqdo y eficiente deberá ser re~uieito fundamental 

para apo~ar las nuevas opciones de desarrollo en el ramo así -

como la nue··Fi or13.nizaci6:~ que se pretende creu.r. 

t.''S A"Pir.":,T .... ~"."...i Y ~P~ '1R.r;~~IZ.\~I"~t:'S. 

'C'.1~ torno a~ criterio 1.e S.P.P. par1:1 las A.n.:>ciacionee Ganad_! 

ras, existen 6 or~unizacionea locales de ap.i.c· .... ltoree con una -

repr~,entaCi6n estatal, lae cuale9 son lao siguientes: 
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CUADRO 7 
0RflANI7.ACl'lNES APICOLAS EN r~ORELOS. 

l.988 

M!!!L T'l!'ACIO 

GOTA llF. ORO 

ALTl1S D~ MO!lELOS,S.P.R. 

cnATLAN DEL llIO 

CUF.l!llAVACA,S.P.R, 

NO.DE 
SOCIOS 

l.9 

27 

56 

55 

32 

MUNICIPIOS QUE A~ARCAII 

JOJUTLA,AMACU7.AC,P, DE -

I"XTLA,7.A0ATT'l'EC,TLALTIZ! 
PAN Y TLAQUILTENANGO. 

JONACATEPEC ,CUAUTLA ,crn,,,. 

DAD AYALA,JANTETELCO,TE
PALC!Nr¡Q Y AXOCHIAPAll. 

OCUITUCO,YllCAPIXTLA,TET! 

LA DEL VOLCAN,7.ACUALPAN 

Y TEMOAC. 

TLAYACAPAN,TLALNEPANTLA, 

TOTOLAPAN,ATLATLAHUCAN Y 
TEPOZTLAN. 

TETF.CALA,MA7,ATEPEC,TEMI! 
co,XOCHITEPEC y E. ZAPA~ 

TA. 

CUF.!lNAVACA Y YAUTEPEC. 

"l"l'ITE: Cl111'!DINACION l'STATAL PA'!A ET, CO"lT!lOL DE LA A~l'.JA AFRIC! 

NA S,A.R.H. -Mn'!~LOS,l.986. 

Se~n su potencialidad pro~uctiva, lae máe importantes aso

ciaciones locales eon Altos de Moreloe, ~iel de Oriente, y la 

Asociación de Cuernavaca, en ese orden, inclusive, Altos de -

Moreloa por sí sola tiene una potencialidad productiva equiva

lente al de las dos asociaciones seaalae. 
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Sin embar~o, la representación estatal que reúne a loa api

cultores de todo el ~atado a través de seis_ asociaciones, está 

controlada desde eu formación por los apicultores de Jonacate-. . 
pee, pertenecientes a ~iel de Oriente. 

Las or~anizaciones apícolas en Moreloe fueron inducidas a -

formarse· por el Go9ierno ~etatal inmediatamente después de la 

promul~aci6n de la Ley de Fomento Ganadero y de Producción An! 

mal en el. F.etado de Moreloe, en su apartado apícola, en 1987. 

De hecho, cuentan con sólo dos años y medio de funcionamiento, 

desde noviembre de 1988. 

'P.L "Al''P.L QUF. ll'P.?l>c'UAll J'l'lAR LAS ílR'lANI7,ACIO!ll"S Al'ICOLAS. 

F.l re~lamento apícola está en eepera de aprobación y promu! 

~ación en el Diario Oficial del Estado (como se detalla en el 

apartado II.5), el cual dea~loea y detalla el apartado apícola 

de la citada r,ey 'lanadera, haciendo ref'erencia a laa tareas e~ 

pacíficas que habrán de cumplir las or~anizacionee de apicult~ 

rea, entre las que destacan laa ei~ientes: 

-Pu~nar por el mejoramie~to y desarrollo de las actividades 

apícolas en el ~stado, coadyuvando con las autoridades para i~ 

plementar nuevos recursos técnicos y- económicos en apoyo a la 

actividad. 

~Distribuir lo mejor posible loe productos apícolas en el -

mercado local y externo, con apoyo de la Dirección General de 

nanaderta. 

-Or~anizar comercialmente a loe apicultores para que vendan 

directamente al consumidor los productos apícolas ( ••• )~?cui-
dando la calidad de loe miamos. 

-~epreeentar a loe a~icultores ante las autoridades campe-

tantea ejerciendo aue derechos legales y promoviendo las medi~ 

dasnecesarias para la protección y defensa de la apicultura. 

~~~7 de Fomento Ganadero y Sanidad Animal del F.stado,Aptdo.a-

p!cola. 
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En general se puede afirmar que la mayoría de las aaociaci,!. 

nee están efectivamente en contacto ~ermanente con las autori

dades y reciben el auxilio de éstas en apoyos tácnicoa, de ªª..!:! 
sería y cred1~1cia, aunque en este último ren.-;16n con ciertas 

limitantea.19 

Sin embar~o,ee puede objetar con funñamentoe, la organiza~~ 

c16n interna de la representación eetata~ de los apicultores, 

as! como su baja efectividad en la comercializnc16n y en el r~ 

parto de beneficios realee para sus agremiados. 

oA Dll""lRTAN~IA n~ API~nR. 

Como una forma de contrarrestar la importancia y el relati

vo monopolio que ~iel Carlota ejercía en el Estado en cuanto a 

la producción y comercialización apícola se refiere, se form6 

la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada -

APIM~~. inicialmente con un capital social de 15 milloneo de -

peeoe y 29 socios, el 22 de agosto de 1986. Esta organización 

anteriormente eata~0 re~ietrada como cooperativa APIARIOS MOR!l 

T."'.NSF.S en l.a STyPS. 

En esta organización tomaron parte activamente un grupo de 

apicultores de Jonacatepec, que por su tee6n y gracias al ap•

Y• gu9ernamental que lograron recibir, tomarían máe tarde las 

riendas de la Asociación Miel de Oriente y de la repreecnta--

ci6n .eetatal. Este grupo eo lidereado ~ar loe hermanea La9ana, 

José Isabel y Catalina. 

Actualmente, el profesor José Ieabel Labana Pérez ocupa el 

do9le car~o 1e presidir la asociación local rererida así como 

la representación estatal, fenómeno nada ealuda9le para el --

buen funcionamiento de ambas uniones. Por su parte, Catalino -

Labana Pérez ~reside API~OR.~eto es, todo el control de las --

7~.~eto se tratará en la parte relativa, 11.4 

20.Acta constitutiva de API~OR,S.P.R. 



- 53 -

princi1alee or~anizacionea apícolas del ~a~ado en manos de un 

e61o ndcleo familiar. 

API~nR ha contado desde su formación con un fuerte apoyo -

guberna.men tal que ae ha traducido en una sólida infraestructu

ra para la extracción y el envasado de la miel a ~ranel; as! -

como el tratamiento de diversos procesos apícolas, como el ea~ 

tampado de la cera. 

De esta forma, la SAR!í morelenae reconoce a APIMOR como una 

or,,anizacidn que cuenta con una infraestructura del 75~ empre

sarial, solo superada en el Estad.o por '1iel Carlota. 

Se~n el expediente de APIMOR en la a~enda Cuautla de PIRA, 

esta sociedad de Producción Rural cuenta con 10,000 colmenas -

en todo el ~atado, lo que significa un 17.5~ del total estatal 

en tanto que Miel Carlota ha mantenido en loa ochenta un ~rom~ 

dio de 20,000 que ei~nifica un 35~ del total. Aunque como ya -

se ha eeffalado, esta dltima empresa ha tendido a disminuir eu 

explotación propia, conservando Para lq91 solo 1),000 colmenas. 

ne esta forma ea explicable 1a indudable influencia de la -

dinastía Labana en la apicultura morelenee, lo cual, Eraciae a 

que ha sabido explotar el ramo y ha sido constante en la Dde-

oueda de apoyos para esa actividad, obtuvo en un momento dado 

un reconocimiento implícito de sus colegas apicultoree que lo 

llev6 á controla~ democráticamente las princiualeo or~izaci~ 

nea apícolas del Estado. 

Indudablemente, en este ~ltimo fenómeno f'ué determinante el 

ostentoso apoyo oficial a dicho núcleo familiar. 

LA ;r,qDIDA DE I~~P.RENCIA ])~ ~!I>:L l"!ARLOTA EN LAS ORGANIZACI.Q. 

NES, 

Valga eeftalar, en contraparte, que Miel Carlota ha perdido 

gradualmente, o quizá ha dejado de interesarle, el control ~o-
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l!tico de las or~anizacionee apícolas moreleneee. 

-i::l '':'on,,.reeo Conatituitivo de la Uni6n Estatal de Apiculto-

res,- celebrado en 1'188 en la ciudad lle Cuernavaca. Mor., diep_!! 

ta-ron la diri~encia estatal Rnrique Carril.lo, r.;erente de Miel 

~arlota,"y José Ieabél Labana, representante de APIMOR, ganan

do ~•te illtimo. 

Lo anterior jemoetr6 que loa apicultores buscan otra opción 

de desarrollo que no lea "brinda ~.uel Carlota, por eu papel de 

inter:nediaria v creyeron encontrarla en APIMOR, por ser una o~ 

~anizaci6n independiente con fuerte apoyo estatal. 

T~mhién la asociación de ~uernuvaca, tradicionalmente con-

tT'olada ~ aun funfln.da por ·~icl Carlota, ha estrenado un diri-

-!;ente a.~eno a la. empresa. ~llo poei'iilita una mayor autonomía 

de la ~Ro~iaci6n y fortalcc~ su cqrdctcr de or~~nización so~ial 

qur bus1uc e~ mayor beneficio para los productores aeociado3. 

·""" n~r.,n ~·As "J1". API"""'R. 

1Tno de l 'J9 princip9.les problemas que tiene actualmente API

"l.""R es q~rn su contosa y "lticn C?rJUipada planta de envasa.do perm.! 

nece .ociosa dcs:ie ~·...te ~ué cntre~nda lu obra por el t;obierno ª.! 

ta tal. El ob,jetivo eacencial du la planta era facilitar a to-

doo los prorJ.;~ctores la con:.erciulizaci6n de sus productos a tr_! 

véa de un buen envasado y homogenizacidn de mieles. 

Anry~~ es~rime como argumento la incostea9ilidad y la falta 

de facti~ilidad técnica para la operación de la planta, ya que 

pretendía calentar y pasteurizar la miel en un proceao que ~u~ 

de resultar muy costoso para loe productores. 

TTn'l cc.!".la resulta evirlente: la fal t3. de in terée y voluntad -

oara reariecuarla y hacerla funcionar ya que, ee bien aceptado 

por 130 medios oficiales v aun entre ciertos socios de la mis

ma emprP.sa de que para ello solo se requiere voluntad y un·m!-
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nimo de recursos. La dirl~eni.:ia Je AP!'f.OR tiene entre su~' pla

nea futuros la adquisici6n JP. uw1 envaondoru automática .Y CO!"..E. 

truír otra planta que r.:i.litm\.e, licde y tmvaae la. :!l:..et pa:·u el 

mercado nacional. 

Los pasivos de APIMnR tambjér. resultan ur.a pesada carga tle 

la que la or~an!zaci6n no ha podido salir. La deuda, contrata

da con 'l;'I'RA qui? asciende a 80 mi!~ :;nea Je pesos, ~•l? adeudan -

desde febrero de ¡qf•, se ori~in6 eocenci~lmente por~ue impru

dentemente desde el inicio de operacioneo de Ai1PM1R las cr~dl

toa concedidos se repartieron i'ndisc!"imi1~adarr.e:1te entre nocios 

de base y sacios fort~1 ~tos¡ siendo que áetos .Htimoe no pa~a-

ron en au .-;ran mayoría iichos crédi toe auumléndoloe la ort;u.ni

zación en su conjunto. ~ata ~euda, contando intereses, aacien

de a 110 millonea de pesos en la actuat:Jad. 

Sin tapujos, loe prooioe diri~entes de APP/l'OR reconocen 1¡uu 

hay una mala or.-;anizaci6n interna de la oociejad o.::aaionado -

principalmente por ln f'alta ·ie una verd·1i.lera .-::or:c!t!ncin colec

tiva de nue inte~rantee, lo cual ocaBiona proble~afl como el ~~ 

terior. Reconoce uno de euf' diril!;cnteo que dtJ 27 130cios debid,!!: 

mente re~iotradoe, eolo 5 toman parte activa le la or~aniza-.:__ 

ci6n y son solo dos elementos, los hermanos La9ana, loe que -

car~ con e1 peso de todo.
21 

Sin 'embargo, y sopesando las opiniones de alt¡Unoa inte~ran

tee de esta or~anizaci6n apícola, tambi~n loe miemos socios ~ 

critican la mala organización que los Labana han eata9lecido ~ 

en ella; pensando que esto ea intencional para acaparar ¡g ma

yor parte de beneficios en el núcleo ~ami liar ya re~erido. 22 

Prueba de esto, dicen, es el hecho de tener casi un afto ain 

citar a reunión a toñas loe aocioe; que el convenio tripartita 

li9.. ~ntrevieta sostenida con Jos& Isabel Labana,junio de 1991. 

,. 22. 'Jpinionea vertidas por sdicioe de APIW)R en las reuniones -

conetituitivas de la nueva organizaci6n. 
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de cría de reinas no fue dado a conocer a to1oa i~al que a -

otros a Po.vos credi ticioe, as! como el hecho de no haber renov.!! 

do alln la directiva de la or~nizaci6n. Hasta en circulas ofi

ciales se rumora que el mismo Labana "coyotea" al interior de 

APH,'f'1R, ·comprando la miel a pequei'loe productores para poete~-

riormente revenderla. 

Un problema reciente acabó por dar la puntilla a la pro91e

mática de API~0R; la or~anizaci6n esperaba un crédito de 80 m.! 
llanee de. llancamext para la compra de 1000 tambos nuevos que -

posibilitaran la exportación directa, sin intermediarios, de -

~00 tone. al exterior. Sin embar~o e inexplicablemente, el crl 

dita nunca lle~6, por lo que su exportacidn directa se redujo 

a tan solo 100 tone., con la ayuda del Distrito de Desarrollo 

~ural de SARH en Galenna,Mor. 

Al~o si os ine~able: loe Labana ~ozan ya de cierto deecr~d! 

to entre ciertas dependencias, or~niemoe crediticios y entre 

loe miemos apicultores, pues se ha hecho evidente la falta de 

or~anización y de efectividad de API~OR y la Unión F.statal ~·~ 

re. conse,,.-uir sus objetivos sociales. 

LA tll!ION !':S'T'ATAL Dr.: \1'IC'IT,T0li":S ,CA~ACTl':liISTICAS Y PRl)IJLEMA

TICA, 

La Unión F.statal de Apicultores surgió, como ya ae eef'1al6 -

co'mo una iniciativa inilucida por el 11o~ierno estatal para pro

piciar la or~anización de los productores apícolas; el fin ex

preso era que áatoa resolvieran en conjunto, como Dloque, sus 

problemas y pudieran mejorar su producción y renta~ilidad, co~ 

solidando su posicidn ante loa mercados nacional e internacio

nal. 

La Unión ~atatal de Apicultores, sin emDargo, no ha podido 

a~lutinar adn a la mayor!~ de loe 500 apicultores que oontor--
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man al padrón del Estado; ee~n el Programa ~etatal para el -

control. de la Abeja Africana, e6lo a~rupa 233 socios en total. 

Cabe eei'ialar QUe no existe en realidad un censo interno de 

la Unión ~atatal que permita determinar su afiliación real y, 

en consecuencia, su potencialidad productiva de acuerdo al in

ventario re~istrado en la af'iliac16n • 

.\un en medios of'icialee suele emplearse el término APP.!OR -

como sinónimo, y aun por encima de la Unión F.statf\l de Apicul

tores, y esta confusión entre uno y otra obedece a lo siguien

te: 

-Careciendo de un re~ietro le~al que le permita ser sujeto 

de crédito, la Unión ~atatal de Apicultores que utiliza el re

ie;ietro de APPitOR para obtener crédi toe que, eet;ún la directiva 

de la Unión, canaliza a sus inte~rantee. 

Esta carencia de rc~ietro se debe a cierto desinterés de su 

directiva por obtenerlo, y ni siquiera se cuenta con el regis

tro de la misma UNAPI {Unión Nacional de Apicultorea). 

F.eta situación puede y de hecho crea inconveniencias muy e~ 

riae: puede crear confusió~ en el uso, destino y aun pago de -

loe créditos, aaímiemo propicia la desconfianza y la incerti-

dumQre de los socios de u~a y otra or~anizaci6n. 

-~1 otro aspecto, ya tocado con anterioridad, ea el monopo

lio de poder que sustentan loe Labana en ambaA or~anizacionee, 

lo que dispersa los esfuerzos que se hagan en una u otra or~a

n1zac16n. Desde luego, el mayor foco de atención para loe Lab~ 

na ea AnIMO~, quedando rele~ada la Unión F.etatal a.segundo té.!: 

mino. 

Dentro de la Unión F.etatal, solo dos de las seis asociacio

nes locales cuentan con una pereonalid,ad jurídica: la asocia-

c16n de Cuernavaca y la aaociac16n Altos de Moreloa. F.eta ~lt_! 
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m~ ha aprovechado su condición y ha canalizado créditoB de FI~ 

~A para su financiamiento. 

Fué a través de la Unión Estatal que ae canalizó el conve-

nio tripartita de cria de reinae,el cual a un afta de implanta

do arrojó muy po9res resultadoe.Sin emDar~o,ee claro que eeto3 

ea consecuencia tam9ién de la ~oca efectividad de sus organiz~ 

cianea \aee,lae asociaciones locales y,máe a fondo,la pro9le~ 

tiua se remonta al caracter notaWlemente separatista de los a

picul. torea ·en lo individual.. 

Siendo este ~iro,la producción de reinae,uno de loe que pr~ 

mete mayores beneficios a los apicultores morelenees,ea una -

lástima que solo la asociación de "Miel Topacio" ,con sede en -

Jojutla,hava entre~ndo resultados positivos del pro~rama.En -

las demás,eete pro~rama operó a menos del 5~ de lo ea~erado~3 
SINT,SIS DE LA pq0~L"'.'IATIOA DE LAS ORGANI7.ACIONF.S APICOLAS 

F.N MOR~f./)S 

Finalmente,el desarrollo y la proBlemática de las or&aniza

ciones apícolas en Marolas se pueden resumir en loe ei~ientes 

aspectos: 

-ta or~ani~aeioncmáe fuerte del eatado,APIMOR,adolece de -

fuertes pro9lemas de or~anización interna y está casi desmem-

Drada; tiene fuertes adeudos con la banca comercial y de fomen

to y ha mantenido paralizada su costosa infaeetructura. 

-El ndcleo familiar LAVANA controla las principales organi

zacionee,lo que redunda en un incompleto e ineficiente f'uncio

namienta de las miemae.Ademáe,gozan ya de un notaale descrádi~ 

to entre ciertas medios oficiales y a~icultorea encontrándose 

practicnmente aislados de unos y otros. 

-La Unión Estatal de Apicultores no fUnciona como tal y ha~ 

ta carece de un censo real de sus a~remiadoe;carece de re~ie-

tro y,por tanto,al igual que 4 de sus asociaciones localea,no 

2 3superviei6n realizada en julio de 1991 por el Uepto.Apícola. 
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es garante de cr~dito;ademáa,la conciencia individualista de -

sus a~remiados y la falta de un liderazgo roal eon factores p~ 

líticos que impiden su funcionamiento e~iciente. 

-~n lo que respecta ala comercialización,solo en una de laa 

tres exportaciones directas que SARH,a través de su Distrito ~ 

de De~~rrollo Rural de ~aleana,Mor.,ha particip~do API~OR de -

manera deetacuda.~n las dos reatnatea la exportación se hizo -

principalmente con productorP.e individuales y ~rupos de tra•a

jo como las UAIMa. 

Al'nyo IlfSTI'l'lJr.IONAL 

Se~ la le,.ielaoión n.pícola aproba,ia en iqBB, la máxima au

toridad en materia apícola dentro del territorio estatal es la 

Dirección de Ganader!a,pertcnecientc a la Secretaría de Deea~. 

rrollo Rural del ~oboe~no del F.stado. 

Dentro de esta direcci6n,es eopeci~icamentc el departamento 

de Apicultura de la Direcc16n de Ganado ~enar la que aplica -

loa ordenamientos jurídicos que confiere la mencionadn ley. 

Sin embnr~o,y eobre todo debido a los decretos presidencia

les emitidoo para controlar y combatir la abeja africanizada,

la dele~aci6n morelenae de SARH inetituy6 desae 1986 el Pro~r.!!: 

ma 'F.etatal para. el Control de la Abe,ia Africana,pro~rama que -

extiende eu acción más allá del mero control del himenóptero -

africanizado y fomenta también la Buena marcha de la apicultu

ra morelense. 

De entreda ha~rá que observar aquí aue a veces parece adveE 

tiree una cierta falta de coordinaci6n entre la primera y la -

ee~nda instancia,quizá por un intencional excP.so de atri8uc1~ 

nee(con finalidades al parecer políticas) del prograqia estatal 

de SARH. 

Esta contraposici6n entre dependencias (que ae·:dá solo en -

al~nos aspectoe),parece formar a su vez suaves roces entre -
~pos de apicultores.Los Lavana pareen politicamente asocia-
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doe al Pro~rama ~atatal,mientrae que el departamento apícola -

del nobierno del estado mantie~e una actitud más aDierta hacia 

la ~eneralidad de apicultores. 

Sin embar~o,en un intento de coordinación que ha&a más pro4 

ductivo su accionar,SARH,a trav6e de su Distrito de Desarrollo 

~ural en ~alena,Mor.,v el Departamento A~ícola han conjuntado 

eBftlerzos para mejorar la nr~anización de loa apicultores en * 
la comercialización,conci~iendo este plan de crear una agrupa

ción ap!co~a aue expresamente 9ueque cae objetivo. 

F.n ~eneral,puede afirmarse que loe apicultores gozan del a

poyo del ~obierno estatal y federal a trav6a de sus correepbn

dientea dependencias.Con hechos,Be ha vista que inclueive,por 

la falta de una or~anización efectiva que coordine y represen

te verdadera~ente a los productores iel rama,ee han desaprove

chado recuraoe y apoyos ex1etntee para eu actividad;eate ea el 

caso del Pro~rama F.atatal para la Cría de Abejas Reinas. 

A continuación se presenta una breve exposición de las fun

ciones de cada u~a de las principales dependencias involucra-

das en la activiñad apícola: 

S1"r,tp:-TA~IA Ul\ "J-i;;<:;Afl:R0LLO 1HRAL.-Por ley,a través del depar

tamento apícola de su Dire~ción de ~nnado ~enor,ea la encarga

da de re~lnr,le~islur y fomentar la apicultura en el estado. 

~roporciona asesoría técnica,organiza cursas de capacitación y 

constituye un ór~no de gestión ante otras dependencias para -

canalizar apa:yoe credi ticioa, técnicoo y comerciales n loe api

cultores. 

PROGT!,\'.~A ~qTATAL T'A'1A F.L ~t"P1TROL !::>~LA A~¡.-:JA AFRICANA.-Tie.., 

~e como función cumplir con loa ordenamientos federales en -

cuan to·1a la prevención y control del himen611tero,na! como de -

s~ncionar la sanidnd animal 1el ramo,ee(lin 1o define la ley e~ 

tn.t'll. 

Dl'1'i''tlITn n-c: :JF.SA'R.ROL:/'I RURAL D~ r.:1:.T.',\~fA ,MO'q. -Aunque organi-
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camente este 1t:partamento ee inte,;ra a :a :A"'J~-.. ~~:: 1~lca,~ra..:i.ae 

al entusiasmo y tral..ajo de una de sus pr<,mot:rraa .Seta ac !:a -

convertido eil factor cJavr:;. pura :.a comercializa..:ión ;!irectn 1e 

loa productos apícoleA,hablcndo rbalizado a .'.'1 :""echa tres ex-

portaciotten direGtas. 

F'lNUr ~'F. ~A'llA"'lTIA ~ :,•"'j1FNT(") PA.~:\ T~.\ A!1RIC't~~T!T"qA,GA-.i-AnrnuA y 

AVIC'TLT~A.-(FI'U)La importan:::iA. eotatal de F'I~A ea mucha den

tro del. contexto apícola.No solamente Jispone de linPas de cr,! 

dito,sino que tambi6n fomenta e impulsa la or~anizac16n,capac1 

taci6n v comercializaci6n. 

r0~TS!')N MIXTA 'PAt:t·\ T .. ~ wq"'J".-'10r.If'H DE ~"~TM~IONf.S (,...r""11PF.X). 

Presidida por la dele~ac1én estatal de la 3ec~etaría de Comer

cio v FomP.nto Industrial (SF. ·l~I"es ... e e .. n cr,;ano,6ate e3 un 

6r~ano que reune a la.a principales .\epenJ.encias vincula·laa a. -

las exportaciones (~aneo ~exicano de r.omercio ~xterior,NAFINSA 

SA~H,Secretaría de Desarrollo ~conómico,etc.) y pretende impu! 

sar acciones tendientes al fomento de las exportaciones. 

5y,r,-qt:'mARIA 1Jt:' LA ~~FOR'.~A A.t"}'qA'ql¡\ .-La Secreto.ría de la. Refo_! 

ma A~raria protocoliza las or~aniznciones a~ropecunriao de ti

po social y,a trnvr$s (\e eu subdele,r:r;a.ci6n de Or~nnización,lleva 

re~i.atro v ae~imiento a lris or~anizaciones a~ropecuariaa.Con_! 

tituye una especie de notario público del campo. 

BAN"l!ffi.AL.-Brinda .'1.aeaoría para elaborur proyectos del campo 

cuyos beneficiarios estén orF,anizadoe o sean ejida.tarioa y fi~ 

nancia aquellos que resultan viables. 

F0~P)O Ut>" i\~OY'1 AL r.\~'fllr. ~iro~~TJPWiF..-Forma parte de la Secre

taría de Desarrollo 'qural v es el orp;~1.:'lismo encnr,,a.iio de adju

dicar los llamados créditos a la palabrn,nueva modali~ad de -

crádito otor~ado ein mediar ,.arantía,en apoyo a los pe~ue~03 -

'Productores. 

SEl"!ltETARIA T.l:i<: pqn'1ql\.'-'ACI'1"l Y PR~SlfPtJ..-:-STO.-Inatrumenta y o.;;: 

tor~ cráditos del Pro~rama Nacional ~e Solidaridad,en condi

ciones sumamente flexiblesr 
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II.~ CRl':DITOS Y ?INANCIA"IF.NTO. 

La Uni6n Eetatal de Apicu1toree en el Estado dec1araba, a 

traváa de su dirigente, en una reuni6nTforo del aubcomitá pe-

cuario del Estado, ante autoridades estatales y federales, que 

el principal problema que enfrenta el apicultor local ea la -

deecapitalizaci6n y la falta de financiamiento crediticio a -

sus actividades productivas, esto como producto del bajo pre-

cio internacional de la miel y las limitaciones del mercado ~ 

cional. 

La Aeo0iaci6n de r.uernavaca en esa misma reunión precisó la 

idea y expuso, que más bien el problema central era la defi--

ciente.:comercializac16n de loa productos apicolaa y que, como 

consecuencia de este aspecto, la necesidad más imperiosa de -

loa apicultores morelenaea no era el crádito, sino or~anizarae 

para combatir el intermediariemo y lo~rar una comercializnci6n 

más ventajosa. F.n torno a proyectos viables con una aut~ntica 

orP,~nizaci6n de apicultores que ~ozara de personalidad jurídi

ca propia, loe créditos estarían al alcance de loa apicultores 

y sólo reforzarían la meta de mejor venta de loe productos, 

que ~arantice la perma~e~cia de esta actividad. 

~n efecto, la preocupación central del apicultor pequeffo y 

mediano no ea coneet$Uir créditos, sino obtener el mayor prove

cho de la venta de su cosecha colmenar. La deacapitalizaci6n -

que lentamente se está abatiendo sobre la apicultura local no 

ea ocasionada por la falta de ca~ital para invertir, sino por

que los precios a los que comercian no alcanzan a cubrir sus -

costos adecuadamente. En esta vertiente. el intermediarismo ea 

el detonante que acelera la debacle. 

ne hecho, y recordando que la apicultura morelenee ee real.! 

zada en un 90<( de manera complementaria• por campesinos qu~ e~ 
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lo ven en ella una forma de alle~rse un ingreso extra, la de~ 

capitalización ATBdual no la resienten en t"oda su intensidad. 

Además, el· pequeílo y aun el mediano apicultor prefieren crecer 

poco a poco y por lo ~eneral no recurren al c~dito para fina~ 

ciarse. 

Así, solo los apicultores que explotan verdaderamente con -

fines empresariales sus colmenas son loa que recurren al cr~d! 

to, las or~anizaciones apícolas y las ~randes empresas como -

Miel Carlota. 

~ato se constata en la consu-lta hecha a los expedientes de 

las dos a.-.:enciae de F'IRA en el '!':atado (Cuautla y J.ojutla), en 

donde se localizaron solo 8 productores que han sido apoyados 

como personas fisicae; 4 or~anizacionea productivas o ejidos -

y una empresa comercial, Miel Carlota. 

En el caso de Banrural, dentro de sus expedientes correspOE 

dientes a los últimos ejercicios anuales, no encontramos un e~ 

lo 'Oroductor individual, aolamente organizaciones de producto

res y ejiiios. 

Quiere decir esto, que en lo individual solo el productor a 

~ran escala (es decir, el que maneja unas 500 colmenas o más), 

rec~rren al cr~dito, siendo que en ~enoral, el pequefto produc

tor teme endeudarse y solo lo hace a través de lns oreanizaci~ 

nea en.que participa, ante condiciones flexibles de crádito. 

Rl estudio que se hizo en torno a las instituciones credit1 

ciaa en ~oreloo, permitió constatar que el orRanismo que más -

auxilio presta al apicultor es ~rRA,le ei~e en importancia --

1'anrural y empieza a eur~ir una nueva y pu,jnnte opción: el cr~ 

dita a la palabra, operado por el ~obfqrno del Estado. 



AllO 

1988 

1989 

1990 

CUA"ORO 8 

CREDITOS OTORC.ADOS A LA ACTIVIDAD API

COLA "F.N MORELOS 1988~1990. 

Mi lee de peaoa. 

F.I.R.A. BANRURAL CR":DITO A LA PA-

LABRA 

2h6 000 9 974 

129 173.5 27 500 51 ººº 
61 200 5 460 142 756 

r'IJ~ITE: 'NUARIO ESTA"OISTICO DEL ESTA"OO DE MORELOS,1990 

BANRURAL: r.ERENCIA "DE 7.0NA EN EL ESTADO. 

l'IRA: ETI"'llI~TES EN LAS AtlENC:IAS CUAUTLA Y JOJ~JTLA. 

SEt;ll!!lJO l'.l1'0RME llE G"llIRRNO llBL GOBERNADOR DEL ESTADO, 

1990. 

L~S INSTITTJC?ONES ClllilllTir.IAS QUE APOYAN AL • PICUJ,T'lR EN MO 

~ 
1"1R.A 

Por el número d~ expedientes vi~entes y su cobertura terr! 

toria1, sin duda al&Una ea ~IRA, perteneciente al Banco de M'

xico, la institución a la que más recurren loe Productores y -

aáe apoyo brinda al desarrollo apícola eetatal. 

Esta institución posee en el Estado una gerencia estatal u

bicada en Cuerna.vaca, y dos a~enciae locales en Cuautla y Joj~ 

tla. Loe cr~ditoa se tramitan directamente a trav'e de las a-

~enciae locales y la central en Cuernavaca solo asiste, super

visa y apoya a laa a~enciaa locales. 

La operatividad de ~IRA es 1a siRUiente: el productor debe 

formu1ar una solicitud al banco privado, áste exige un antepr..2. 

yecto que ee evaluado en e1 m.iemo banco; luego áete gira una -
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solicitud al PIRA para. que el crédito se descuente a través -

de 1aa líneas disponibles ex-profeso del nailco de M~xico. 

Una Vez· que ~IRA aprueba el descuento, ~sel banco comercial 

en que específicamente se haya ventilado el cr~dito el que 

queda a car~o de llevar el control del mismo y el que debe co

brarlo una vez vencido. 

tas ventajas que ~IRA o1rece en ~eneral a loa productores -

ª'-ropecua.rioe son las si~ientes: 

-sus créditos ee ri~en por tasas preterencialea. 

-~l crédito ae autoriza y se. descuenta en un periodo no ma-

yor de doe meses; esto ai~nifica que aon cráditoe oportunos. 

-PIRA ~uede reestructurar pasivos cuando el productor no l~ 

gra. pagar al vencimiento, siempre y cuando éste lo pida con t~ 

da oportunidad, previo estudio de las condiciones que lo moti-

-~n caeos da alto riee~o o que lo ameriten, FIRA otorga la 

~arantía F~~A, en que queda garantizado el pago haata del BOf 
del crédito, asumiendo ?I~A el riesgo del proyecto. 

-Loa cráditoe pueden aer tan amplios como amplio y factible 

sea el pro:vecto. 

~IRA también brinda apoyos al apicultor en materia de capa

citación y posee el Centro Demostrativo Tesoyuca, en Miacatlán 

Mor., e.n que permanentemente se or~a.niza.n curaos de distintas 

eapec1a1idades, entre ellas la apicultura. 

LAS Aí!E!lCIAS llE "IRA: C:UA'JTLA Y JnJUTLA. 

Val~a aefialar que caña una de las dos a~enciae locales man,!!_ 

ja una circunscripción territorial bien definida.La agenoi~ -

Cuautla, por e,iemplo, maneja lf!i municipios de la zona oriente 

y norte del Estado y, e~tre eua principales clientes figura -

APIMOR el cual tiene un adeudo en la institución de 80 millo~ 

nee de pesos desde hace doe e.ftoe. 
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<:UAD.RO No. 9 

l')q~DITO m:. AVIO y q~!"M:l'l!'l!Uqro O!M'l'lADO A LA ,ACTIVIDAD A--
"PIC'>T.A >:N !ll'>qF.L'>s; .(l.985-J.i¡9oj: 

:Mil9B.de_peeos. 

A!!OS R'EPACCIONARIO TOTAL 
. . 

l.985 l.l 004 l.3 900 24 904.li 

1981< 5i; 841 50 229.9 107 070.9 

1987 lfi2 400 97 700 260 l.00.0 

1988 2fi6 ººº 18 ººº 284 ooo.o 
19P.S 59 173.5 70 000 129 173.5 

l.990 fil 200 fil 200.0 

l'U~TF.: ~rqA, F.X"F.DI~NT~s G'lNSULTADOS ":N LAS DOS AG~NCIAS RF.~ 

r;I""'l.\'Lt::S ~ ~r, 't;';S"'l\DO. 

1"l'J?A-í':uau tla reconoce que A npJfnR tiene R'ravee problemas de 

or~anizaci6n interna así como de morosidad entre algunos de -

eua aocioe, lo que ha ocasionado que, a pesar de que ya se lee 

reestructuró una vez su pasivo, no hayan cubierto alin ni los -

intereses desde febrero de 1989 a la fecha • 

. F.l apoyo que APIMOR recibid de FIRA no solo conetd de los -

casi 500 millones de pesos en cr~ditoa, sino que hasta se lee 

aei~ron aaeSoree permanentes, en 1987-88, que ayudaron a la 

sociedad para que produjera no solo derivados apícolas, sino -

que tambián shampooa, jabonee, etc. 

Reconoce t:'I'"-U, que el mnvor problema de A ~U'OR ea la inope-

rancia y la falta de uso de la gran planta de envasado con la 

que cuenta, mostrándose diepueeto a apoyar creditioiamante pa

ra resolver el problema de la empreea. 
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Por su parte, la a~encia PIRA-Jojutla ma.neja 17 municipios 

de la zona sur y poniente del F.stado y entre sus principales -

clientes se encuentra ".Uel Carlota, empresa que entre loa pro~ 

yectoa que le han financiado ha requerido partidas para com--

prar miel a pequeíloe productores para venderla a través de sus 

propios canales de comercialización. 

A~"S 

19R5 

196.; 

1967 

1966 

1969 

1990 

r.urnqo 110. 10 

r.'l<:DIT'lS <1'1Nr.<:DID'"IS POR >'I'l.~ A TlA V":S DF: SUS A'l~CIAS 

1985-1990. 

Mit-C:S D~ P~S0S 

CUMJTLA JOJUTLA 

6 030,i; 16 874 

107 070.9 

2~0 lOO.o 
2i;i; ººº·º 18 000 

59 ººº·º 70 173·5 

61 200.0 

FU>:JlTE: PIRA; EXPEDBNTES CONSULTADOS EN LAS DOS AG<:r!CIAS DEL 

ESTADO. 

BAN'llJIUL 

~anrural es el segundo or~aniemo crediticio con que cuentan 

por orden de importancia, los apicultores morelenaea. Por nor

matividad sus apoyos están orientados principalmente a los ej! 

datarios y sus or~anizacionea. 

La operatividad de BANRITRAL ea la si~iente: mediante pre-

via eo1ici tud del interesado "'BANllTJflAL a traváe de sus evaluad.2, 

ras determina 1a factibi1idad del praye~to y si ésta resulta -
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favorable, otar~ el crédito a plnzos y taaae preferencialee. 

r.omo ee aeBa16 anteriormente, TIAN~H'.lAL tiene entre sus 

clientes solo or~anizaciones de apicultores amparados por un -

ejido, y eu volumen total de créditos concedidos es mucho me-

mor que ~l de ~IRA.Además, también en lo individual, los crá-

ditos concedidos ~ar proyecto son de menor cuantía. 

~a tasa de interés prefere~cial que maneja UANHU~AL es va-

riable, a partir de ¡q.135, fluctúa cada mee y es determinada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pdblico. 

Actualmente su nivel ea de 17~ anual y, conforme se ha con

trolado la inflación, ha tendido a estabilizarse alrededor de 

ese nivel. 1ra1e aclf\rar que los intereses que se pagan por "'!6-.,.._ 

cualquier crédito aon afectados por la tasa de interés actual! 

zada. 

~anrural en Morelos ha sufrido un :fuerte recorte de preeu-

puP-e to y de personal y actual~ente todos loe trámites de créd! 

toe ~ara cualquier punto del ~atado se realizan dnicamente a -

través de la a~encia de ~uautla, la cual de esa forma se ha 

visto e~turada de trabajo, menguando eu eficiencia. 

~s preciso señalar que recientemente Banrura1 amplió sus -

pro.a:ram.as de atención a través del programa OP ('Otros Product.2 

res), por medio del cual pueden otor~arse créditos también a -

productores medianos y ~randee. Antes, la mayoría de operacio

nes se deat~naban a los PBI (Productores de Bajos Ingresos). 
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CllAD'!O No. 11 

CREllITO OTOMADO A LA APICUL'l'l!RA. ;:N '~01l<!U'3 1'0'! BAN'!U'!AL 

l.985~l.9'3l.. 

'll!LES DE PESOS 

AflrJS DE NO.DF. COL- TOTAL 

~NAS. 

l.985 3 500 .a:i92 
.. 

1986 2 449 ]. ººº 2 449 

l.987· 5 483 ]. 500 5 48) 

Í988 9 974 ]. ~67 9. .974 

l.989 6 000 606 6 ººº 
l.990 5 4,;o 455 5 460 

l.99l. l.9 l.76 500 l.9 l.76 

F"l~TF.: De l.985 .. 1988: INF.GI; ANUARIO ;:sTADISTICn D'lL 'lSTADO 

DF. 'll~R~L~S,l.990. 

De 1q89 a 1991: <lF.'!"!lCIA "RSTATAL DE B:\'1'!1!'!.\L 

NOTA:Para 1qR9 el crédito de avío es un monto aproxim.!!: 

do de acuerdo al adeudo de iqg1. ~1 Anuario F.etudíeti" 

ca de I?IBGI no detalla la existencia de créditos refa~ 

ciona~ios en loe añoe señalados. La columna No. de ca! 

menas se refiere a las colmenas adquiridas o cuyo man

tenimiento ee costeó con el crédito. 

F.L r.'!F.D!TO A LA PALABRA.: U~A NUEVA OPCION. 

Dentro de la Secretaría. de Desarrollo Rural del fl.obierno -

~etatal se ha instituido el ?ando de Apoyo al Campo ~orelenae, 

el cual estudia y aai~na cr~ditoa a la palabra a los peque~oe 

productores locales. 

F.etos créditos son de bajo monto y no requieren ning\1.n tipo 

de ~arant!a para eu asignación¡ son parte de los beneficios --
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que el Pro~rama Nacional de Solidaridad (PRONASOL) ha destina

do a loe productores del campo en todo el país. 

Se trat~ can esto de atender eobre todo a los productores • 

más peque11oa que, por su bajo nivel de operaci6n, no son garB.!! 

tes de créditos ante otras instituciones. 

~ata nueva opción instituida apenas hace dos aftas no ha sido 

completamente explota.da poi- loe apicul torea y mrn or~anizac io

nea.~n su nrimer afio de operaci6n,1989, otorgó 51 millones de 

pesos r.~ créditos, benericiando a 73 peque~os productores.Para. 

¡qgf) el Fo.ndo ,,,-orelense de A.poyo al Campo entrr.g5 ya :.~--¡--

Sl42, 75~ ,500.00, todo d?.stinado a la alimentación de colmenas, 

es decir, crédito de avío. 

O'!:'t?AS HlSTITUCI'1NRS 

La apertura comercial reciente de la economía 1:iexicana, ha 

acentuado la importancia de las exportaciones dentro de laa -

prioridades de política econ6mica del actual rágimen. Esta te~ 

dencia ha fortalecido el papel. de BA7WOMEXT (!Sanco Nacional de 

Comercio ~xterior) como organismo crediticio de apoyo a laa e~ 

porta.cianea. 

Sin embargo, la desventaja de apoyarse en este banco eo la 

relativa rigidez de sus mecanismos. Aunque maneja tasa prefe-

rencialce, esta institución no tLene capacidad de reestructu-

rar pasivos ni ~arantiza porcent~jee del monto total del cr~d! 

to como tl'IRA. 

La Secretaría de Comercio y ~omento Indu~trial posee tam~~~ 

bi~n un pron-rama de apo.vo a la micro y pequef\a empresa, en el 

que otorP.a P;arantía haata del 7f'Y!· del proyecto. 

AmbR.e inetitucionee, 11.\'?r:t")P.ffi'XT y SF.COFI, confluyen en las -

sesiones de ~rv,fPEX (Comisión Mixta para la Promoción de Expor

taciones), el cual ~e ha tornado en un eficaz instrumento de~ 

povo para quienes requieren exportar eus productos. 
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LI.5 'lfA'tlCO ,TfJRIDir:n Y :--"!Sr.AL. 

:::1 ma.rco juríiico y r,iscal. que re,itlamenta, sanciona y --

~rava la actividad apícola, jue~a un importante papel en el d~ 

sarrollo de la misma; cuando el marco jurídico ea limitativo y 

burocrático puede actuar en contra de aquel.loe que decidan tr.!!: 

bajar en este renglón productivo. ne la misma forma, cuando el 

marco fiscal ~rava o controla demasiado ~l productor cont~ibu

vente, acaba por deeal~ntur la producción en el ramo. 

~n tetminoa ~enerales, se puede afirmar que ambos marcos, e 

el jurídico y el fiscal, son favornblea .V alientan l.a inver--

aión en el ramo dentro del Estado, ya que desde au concepción 

fueron creados con fines de fomento y no de limitación. 

MA qr,o JU'!IDICO 

Por iniciativa. del ·';pnP,"reso 'Estatal, en 1986, fueron convo

cados todos loa involucrados en la activiQad pecuaria del ~et~ 

do, productorea, técnicos y autoridades, para proceder a la m~ 

dificaci6n de la Ley Ganadera en vi~or, misma que en su modif1 

cación incluyó un apartado apícola. ~eta ley ruá aprobada tras 

lar~ae consultas, debates y correccionee, hasta el aílo siguie~ 

te. 

~l anartado apícola de la Ley r.anadera consta de 8 artículos 

(del lOB al 115) y atribuye a la Dirección de Ganadería de 

r.obierno del Estado las funciones de fomentar y regular la ac

tividad al interior del Retado. 

Bn materia de control y prevención de la abeja arricana, la 

ley estatal se eujet~ a los lineamientos establecidoe por loa 

Decretoe del ~jecutivo Federal, loa cuales son instrumentados 

por la Coordinación F.atatal para el Control de la Abeja Afric.!!: 

na, inte1trada en la dele~ci6n ?forelos de S.A.R.H. F:eto ee es

tablece en el artículo 115 de la citada Ley. 
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~l artículo 108 de la Ley ~anadera establece que la Direc-

ci6n de ~anader!a fomentará en materia apícola la organizaci6n 

de. colonias de abejas. Al efecto orientará sobre el tipo de -

colmenas más propiae para cada región, la forma de obtener la 

miel, la.nroducción de la cera, las mejores épocas del año que 

exi~en distintos cuidados para el colmenar; las enfermedades y 

enemi~os de lns abejae, las plantas meliferas y su propagación 

y la preecntaci6n do la miel y la cera en el mercado. 1 5 

A su vez, la Dirección de Ganadería del Gobierno del Y.atado 

directame~te adscrita a la &ecretaría de Desarrollo ~ural, qu~ 
da tambi~n facultada le~RlmP.nte para ñetr.rminar loe lur,area p~ 

ra establecer apiarioe, (art.lOq), traslados (. art.110), así -

como para otorp,ar autorización, conjuntamente con autoridades 

fe~eralce, municipales, eji~aleo y las orRanizaciones apícolas 

para la movilización de apiarioo (nrt.111). 

~l apartado apícola de la Ley r.anadera reglamenta tambi~n -

(art.114), los re~uiaitoa que se deberán cubrir para proceder 

a la instalación de un apiario (art,114), estableciendo trato 

pref'erente a loe e,iidata!'ioe para que, respetando rutan y ---

siempre dentro 1e la co~unirlad, puedan establecer apiarioe fa

miliares o com~rcialea. ~etablccc el mismo artículo una dieta~ 

cia mínim.~ entrP. dos apiarioa (1 Km.) y la distancia mínima r_!! 

querida de loe apiarios en relación w. loa límites de otro eji

do (1.5 Kma.). Se obli~a a todo particular a hacer solicitud -

escrita para instalar apiarios en terrenos ajcnoe. 

LR le~islaci6n apícola tambi~n est~blece y diatin~e las d~ 

nominaciones aniario familiar y apiario comercial o industrial 

(art.112) caracteriz~ndo nl primero como un conjunto de colme

nas ~o mavor de 10, atendido ~amiliarmente. Apiario comercial 

o indua+;rial, aer.:d,n la ley, ea aquél mavor de 10 colmenares. CE; 

:vos productos serán cofTlercializados o industrializadoe. 

~~·Ley Ganadera del Estado de Moreloe,p.37. 
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Finalmente,el apartado apíc~la establece en el articulo 113 

q1.ie se denominará en,iambre a todo conjunto áe abejae,záng:anOe 

Y reina en producción, sin due~o eepecifico,que se encuentre al 

vuel~ o en alojamien~o no cubierto. 

F.xieten en la ley ~anadera nl~as otras pnrtes que afectan 

directamente al ramo apícola;cl capítulo XIV,relativo al regi~ 

tro de empresae;el capítulo XVI,relativo al control aobre san~ 

dad animal.F.ata parte ee~ala que SAqH ,a trn.váe del pro~rama -

ya referido,es máxima autoridad en materia de sanidad animal. 

Por su parte,el art!c 1 .. 1l.o 154 .establece la prohibición para 

introducir al estado abe~aa vivas y sus derivados cuando pro

vienen de zonas afectadas por la africanización.También se re

fiere ~ate a la tecnificación de la producción como arma parR 

combatir enfermedades y auxentar sus rendimientoo.F.n materia -

de la inversión económica para el combate de plagas y enferme

dades,aútoridadee y apicultores actuarán conjuntamente. 

"L l'Al'F.L UF. MS O'lr.ANI7,ACI011F.S 

Una parte sin duda interesante de eaa leP,islaci6n es la que 

se refiere al papel que habrán de ju~ar las or~nnizaciones de 

prodllctorea pecuarios en el desarrollo de eue respectivas acti 

vidadce, eDcencialmente: 24 -

-Pu~nar por el mejoramiento y desarrollo de ln ganader~a en 

todas sus áreas. 

-Actuar de acuerdo con ln autoridad,coadyuvnndo para impla~ 

tar mátodos que beneficien tácnica y económicamente a la acti

vidad. 

-Procurar con ayuda de la Dirección de rianadería del gobie~ 

no estatal la mejor distribución de sus pro'luctos en el merca

do local,nacional e internacional¡y or~anizar comercialmente a 

1oe socios para vender directamente al consumidor loe produc~

tos, eetableciendo controles de calidad. 

24Ley de Fomento Ganadero •• 1gSS,p.54 
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El artículo 175,inte~rado a este capítulo XX,marca que loa 

apicultores habrán de organizarse en forma semejante,de acuer

do a su propio reglamento. 

Aquí ea prUdente aclarar que,acorde a loe linemientoa de la 

Secretaría de Programación y Preeupueeto,en ~arelas existen 6 

asociacioñes locales,inte~radas a una representación estatal. 

Como se eatuñia en la parte relativa a la or~anización de pro

ductores de este trabajo,eetao or~anizacionee aun no alcanzan 

la funcionalidad e inte~ración requeridas para hacer realidad 

los postul~doe anteriorea,oobre todo en lo referente a la co-

mercialización. 

'Et 'R.l::r,LA'll.1-io:NTO ¡\TIJC:OLA 

Cabe oefialar que,como estipula la ley,la Dirección General 

de Ganadería a través de su departamento apícola de la Direc

ción de r,anado Menor,ha elaborado ya el reglamento apícala,el 

cual estaba ya inclusive en proceeo de reviai6n en el departa

mento jttrídico del Gobierno Eatatal,eatando ya listo para su -

publicación en el Diario Oficial desde finalea de 1989. 

Sin embargo,habiendo presentando SARH-Moreloa otro regla-

mento como propuesta al ejecutivo eatatal,tuvo que volverse a 

revisar a pesar de ser coinci·ientes en muchas de aue partee,-

deteniendo esto el avance ya registrado para su promulgación. 

1\IA'lC0 >'!Sr.AL 

Uno de loa principalen i~atrumentos de la política económi

ca del nobierno mexicano hacia el sector agropecuario nacional 

es,ein du~a al~na,la política fiacal. 

~n el marco de la modernización económica que ae han pro~ww 

puesto loa dos últimos re~imenea de ~obierno destaca la preoc~ 

paci6n por combatir el rezago que se ha abatido sobre este reE 

gl6n del oector primario,aiendo una de sus más drámáticaa ex-

presiones la p6rdida de la autosuficiencia alimentaria,regie-

trada desde la década anterior. 
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Como corresponde por ley,ha sido la S.H.C:P• la encargada -

de dete.rmin~r loe cri terioe y montos &lo9ales de loe estímulos 

~iscales al sector agropecuario, dnetinados dnicamente a pro

ductores nacionales, personas físicas, morales o del sector eg 

oiaJ.. 

F.1 principal instrumento fiscal utilizado en favor de loe -

productores del sector había sido, hasta la implementación de 

la nueva miscelánea ~iacal, aprobada recientemente, el Certif! 

cado de Promoción Fiscal, ~arante de cr~dito fiscal que permi

tía incrementar su importe con pOeterioridad para cualquier i~ 

puesto federal, el tr~to preferencial a empresas del sector e~ 

cial y el establecimiento do excenciones. 

'F.L MA.qco 'l4'1SCAL Ri:;:CI~flTE: LA. MISC::F:LAN~A. 

1990 fue el año en que se debatió la reforlllil fiscal llevada. 

a cabo por el nobierno PederaU, y aprobada por el Poder Le&iB

lativo en funciones. Sus objetivos eecencialeo fueron revisar 

y actualizar las tasas de impuestos sobre la renta vi~entee y 

ampliar la base ~rnvable, con miras a mejorar ln recaudación -

e· incrementar esa fuente de financiamiento, de euyo no infla-

cionaria, para sanear las finanzas públicas. 

Sus coneecui:nciaa inmediatas las sufrió el llamado secto:it -

"i.nformal11
, ya que la. miscelánea fiscal pretendió incorporar -

al fiaca' a todos loe productores, comerciantes y, en general -

a todos los a~entea económicos no re~iatrados (entre los cuales 

ee encuantran la mayoría de loa apicultores). Ea por ello que 

esta reforma recibió el rechazo de muchos sectores sociales. 

Sin embar~o, en el ámbito del sector a~ropecuario se ha --

mantenido la línea de estímulos fiscales. A este respecto, el 

Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de febrero de 1991 

dee~loea Puntualmente el tratamiento fiscal específico al eec-
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tor agropecuario. 

Dicha publicaci6n dnetaca loe siguientes aspectos; 

-Se mantiene el tratamiento especial le&al para lae perso-

naa morales que forman parte del llamado sector social. Todas 

ellas están excentae del pa~o del ISR. En lo individua1, las -

pereonaeºinte~rantee de estas or~anizacionee se sujetan a loe 

lineamientos eiguienteo: 

-Las personas físicas no pagarán ISR si sus in~reeos anua-

lea no superan loe 20 salarios mínimos, monto que para esta Z,2 

na ( 7,ona C,) ea de casi 63 millones anuales. En caso de aquiá~

llos que no perciban ni la mitad de esa cifra, su única obli&!, 

ci6n es inscribirse en el Re~istro Federal de Contri9uyentes. 

-Serán sujetos al pa~o de Impuesto. sobre la Renta (ISR) del 

rá~imen simplificado, todos loe contribuye~tea del sector cuyos 

in~resoa rebasen la cantidad especificada, determinando el mo~ 

to a pa~ar a partir de la llamada"baae del impueeto"(diferon-

cia entre ingresos y e~resoe). 

-La ~ran diferencia con el tratamiento fiscal anterior lo -

constituye el establecimiento de las tasas referidas y el he-

cho de que los contribuyentes del rágimen simplificado se obl! 

~an a re~istrar sus operaciones de entradas y salidas en un l!. 

bro especial y numerado; tener libro de aportaciones de capi~ 

tal, expedir y conservar comprobantes y presentar lista de eua 

principales proveedoree y clientes. 

-Las ero~aciones por mano de obra reciben un tratamiento ª!. 
pecial: son deducibles del monto total de in~eeoe en porcent.!!: 

jea fijos para cada actividad a~ropecuaria. Para el caso de a

picul tara, el porcentaje ea de "iQt!. 

_nor dltimo seHala el apartado ~anadero de la mencionada r.! 

soluci6n que corresponderá el 10 ~·de la base del impuesto co

mo participación de utilidades reteniendo el 3~ del total de -
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pagos por este concepto; un impuesto al activo que se tasa al 

lf del valor catastral de 1oe terrenos que.se utilicen y la l_! 

bertad de .no pa~ur IVA cuando loe product0s del sector no sean 

industrializados. 

Segdn todo lo anterior, destaquemos que el marco fiscal si

gue siendo favorable al desarrollo del sector agropecuario; -

aún dentro de la nueva miscelánea fiscal. Su único cambio es-

cencial ea la fijación de cuotas de ingresos, bajo lae cuales 

se determina si el productor paga o no impuestos. 
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II.6 LA ABEJA AFRICANI7.ADA F:ll ~O~~LOS. 

Aunque formalmente la Coordinación Estatal para el Con

trol de la A.bejai Africana en el Estado de Moreloe, depen-

diente de la SARH, ee inte~ró desde el mes de mayo de 1986, 

este in~ecto no penetró en el territorio morelenee sino ha~ 

ta el a~o de ¡qgo, convirtiéndose de inmediato en blanco de 

polámicae y especulaciones de autoridades, apicultores, pe-

riodietaa y aún de loa miemos ciudadanos. 

Principalmente de tem.16 deede el principio, y adn antee -

de la lle'.q;nda del himenóptero af'ricanizado, l.oe ef'ectoe no e,! 

vos que su incursión ocasionaría sobre la producción estatal 

de miel, y sobre la salud de loe morelenaea, ya que es Bien 

sabido, respecto a eete se~ndo aspecto, que este tipo de a

be~a posee más desarrollado el instinto de defensa.y ea máe 

a~reeiva que la abeja normal. 

~n cuanto a loe probables efectos de la abeja africana 

sobre la producción apícola morelenoe, el temor principal e

ra que, siendo la abeja africana poco productiva (ya que no 

almacena miel sino que la utiliza con fines reproductivos), 

pudiera ocasionar un descenso ~eneral de ln producción como 

resultado de la mezcla con los enjambres de abejas europeas. 

El poco tiempo que tiene la incursión de la a~eja africa

na en Moreloe no permite aventurar ahora ninguna hip6teeie -

sobre los efectos de ~ate fenómeno natural en el mediano pl,!; 

ze, sin embar~o, presentaré ~quí loe principales rasgos del 

problema, a nivel nacional y local, deode la óptica oficial 

y de los apicultores, enfocado eecencialmente hacia eue efe~ 

toe y su incursión en la actividad apícola estatal. 
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"Rl ori~er. de la "amenaza viajera11
, como· la han denominado 

al~noe medias de difusión, se remonta al año de 195~, en -

Sao Paulo, ~raail, en que un doctor especialista en materia 

de ~enética apícola, Warwik 'F.ateram Kerr, intenté mejorar la 

raza de las abe,ina brasileñas introduciendo y experimentando 

con 133 abejas africanaa reinas, que habría de cruzarse con 

lae abejas nacionales. 

Loa primeros resultados del experimento fueron entorpeci

dos por le presencia de un api.cul tor viei tan te en el labona-l. 

torio del Dr. F.ateram, el cual imprudentemente dejó escapar 

26 en.1ambree de abejas brasileñas ya africanizadas (las bra

sileñas eran, desde luer.o del tipo europeo, como las mexica

nas), empezando en tBnces el problema de la emigración de e-

sos inocctos. 

~eta emi~ración partió de ~rasil y ha llc~ado ya a alp;unaa 

re~ionea de ~atados Unidos; la abeja africana se ha asentado 

en al,;unae zonas ~e Ar~entinn y Peril, y ha incursionado a lo 

larF,o y ancho de !os restantes paíseo eudnmcrioanoo excep--

tuando Chile; también con poca o nula presencia en Centroam2 

rica v ahora ~arte de México. 

·La abeja africana ha sido motivo casi de pánico entre loe 

habit~ntee de las zonas ya referidas, además de que han oca• 

sionado una disminución significativa de la producción np!c~ 

la que se lo~rnba tradicionalmente en esos territorios. 

Intentando caracterizar a la abeja africanizada, que como 

ya se explicó, para el caso de América ea una cruza entre a

beja africana y europea, podemos señalar que su apariencia -

física no dista de las que conocemos en M~xico, así como ta~ 

poco hay diferencias sustanciales entre la fiaiolog!a y el -
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funcionamiento or~nico de unas y otraa. 

La SARH ha afirmado que las abejas africanizadas (para -

uaar un tármino más correcto) , .. tienen un elevado instinto de 

defenea1
; el cual se manifiesta cuando son molestadas, oaando 

se les ~rrojan objetos. F.ntoncee e!, la mayoría de la pobla

c16n del enjambre responderá a la agresión y podra perseguir 

hasta un kil6metro a su a~resor. En contraste, la abeja eur~ 

pea sólo ataca de manera aislada, dos o tres buscan al par-

turbador, pero desisten de su ... intento si no logran su objet! 

va despuÓe de perse~irlo unos 30 metros. ~n ese sentido, ...a 

las abejas no a,;reden, sino que se defienden duramente. 

Otra característica que h~y que aefialar, importante para 

loe fines de este trabajo, es que la abeja" africanizada, al 

~rovenir de una re~i6n con clima favorable y floraci6n casi 

permanente, no ac ve en la neceaidad (ni desarrolla eoe ins

tinto) de almacenar miel, y la coneume toda con finee repro

ductivos. 

'La abe.in europea en cambio, como ya lo hemoo scitalado en 

partee anteriores, almacena la miel como previsión para las 

temporadas de baja floración, eapecialmante para el invierno. 

De ahí que al invadir lao abejas africanizadas las colmenas 

europeas, trasmitan ~enóticnmente a ~staa su hábitos poco -

previsores, que pue-len mermar paulatinamente la producción!!. 

picola. 

Habría que abundar, por dltimo, en las caractP.r!etioae f,f 

alcas que dietin~en a las abe~ae africanizadas de las que -

no lo son y val~ ee~alar que la mayor particularidad de la 

primera ea su color más obscuro en comparación a la europea. 

~ambián las diatin~e la punta del cuerpo en donde llevan la 

ponzofia., la cual en la abeja africanizada es totalmente ne~ 
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gra y en forma de trtán~1lo. ~n lo colectivo, la diferencia 

ea máaanotoria: los enjambres africanizadQB son mayores, w-

eiendo c~acea estas abejas de formar un enjambre de más de 

dos kilo~ramos en tan s61o 24 horas. Además, estos enjambres 

son nrima.dae por instinto y no permanecen mucho tiempo en un 

mismo lu~ar. 

EL PT.ANTF:,\~I"'.'IM D<: SARH. 

Como dependencia federal, eapecialmente deai~nada por el 

titular del Ejecutivo para combatir el problema de la abeja 

africanizan.a, la SA'qH a su vez creó el Programa nacional P~

ra el Control de la Abeja Africana, organismo específicamen

te encar~ado de estudiar v actuar sobre el particular. 

La Se era tar.ía de A~ricul tura y Recursos Hidráulicos, a -

través del pro~ama referido, ha sostenido aietemáticamente 

la teeia de que el problema de la abeja africana en el pa!a 

ea 'eueceptible de eer controlado, y pan• tanto, no afectará -

mavormente a la actividad apícola. 

La propuesta que SAllll hace para fundamentar su tesis ea -

que será necea~rio aprender a convivir con la abeja hasta -

cambiar, mP.diante pro.vectoe de mejoramiento p;enético y tecn! 

ficaci6n apícola el comportamiento aP,resivo y consumista de 

la. africaniza.da. 

La de~endencia ha reconocido que el himenóptero se ha he

cho yá presente en 23 estados de la ~epúblicn. Como :fuá eeft~ 

lado al principio, en ~orelos acaba de incursionar el afio p~ 

sado. Su presencia es ya si~nifica ti va desde el Valle de •;té

xico hasta Tama.ulipas, y en la del Pacífico hasta Sinaloa. 

Siendo que las eetadíeticas de SARH reconocen que la api~ 

cultura ee eostéñ (o parte del mismo) de 22 mil familias en 

el país, el Gobierno Federal ha canalizado recursos por un -
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monto de 500 millones ñe pesos hacia el ~rograma de Control 

de la Abeja Africana, independientemente de loa recursos ad_! 

ciona1ee que cada ~obierno estatal proporciona al programa -

dentro de su demarcación. 

Val~a ee~alar que el r,obierno de loe Estados Unidos ha -

contribuído también financieramente a combatir el desarrollo 

de la abeja en ~éxico, como una forma de prevenir su arribo 

a territorio americano. Hasta 1990, había aportado un millón 

trescientos mil dólares para tal fin. Sin embar~o, la abeja 

ha in~re~ado ya a Texaa,F..U. 

~n el campo concreto del mejoramiento ~enético, la SARH -

produce y apoya a loe apicultores con alrededor de 170 mil ~ 

bejae reinas, producci6n que se complementa con la de loe -

miemos apicultores, cuyo volumen asciende anualmente a 500 o 

~00 mi1 abejas reinas ~ara este pro~rama. 

~n cuanto a 1a tecnificación apícola, la dependencia aae

~ra que entre e1 85 y 901' de loa 2.5 millones de co1menas -

del pa's se han modernizado, deteniendo con ello el avance -

de 1a abeja africanizada. 

La SARH ha imple~entado t~ampae, estos eon recipientes llt

que, ofreciendo condiciones f!eicae y ceboe que atDaen al e~ 

jambre, las atrapan sin exterminarlas. Paralelamente, el in

geniero chiapaneco Victor ~anuel Chan ha implementado una -

nueva moda1idad de trampa para la abeja africana que ei ga.-

rantiza su exterminio por deshidratación o inanioi6n. 

Así,la postura oficial, representada por SARH, sostiene -

que la abeja africana no representa peli~ro incontrolable p~ 

ra lR apicultura; sostiene además que no repercutirá ésta en 

una merma ei~nificativa de la producción y exportaci6n mexi

canas. eoeteniéndaae como prueba el hecho de que teniendo ya 

5 a~oe la abeja dentro del territorio nacional, la produc---
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ción no ha decaído má9 que por causas climáticas. 

Sin embar~o, hay que atender con reservas las conclueio-

nes-oficialee que a vaces. tienden a disminuír el alcance de 

loe problemas para no causar alarma. 

"F.L CO~ATE~A ·.LA:, A !l"J A A 1''lIC.ANA 'Sll Mfl'l'SUlS 

Alrededor del problema de la abe~a africanizada en \1ore--:."' 

loe se hn ma."l.ejado informaci6n dieperoa y a veces con.fusa en 

loe medios de comunicnci6n , nl~nae veces propidiada por -

loe miemos productores o las dependencias involucradas (SARHQ 

que no han dado la dimensión ~eal al problema. 

La Coordinación ~atatal de la Abeja Africana fué creada -

en mayo de 19Bh dentro de la delegación estatal de SARH en -

~arelas y ha ju~ado un papel activo en el combate al proble

ma, apoyada en las seis or~anizacioneo de apicultores y su -

representante estntnl. 

Con ese fin, la coordinaci6n ha inte~rado un censo de ap! 

cultores v de rutas apicolao, as! como un diagnóstico de la 

aituaci6n imperante en la apicultura. morelenee, para susten

tar au acción para la solución del problema. De la misma fo,r 

ma, la coordinación tom6 parte activa en la actualización de 

la Ley del "Fomento rranadero y "Prorlucci6n Animal., y su apart_!!' 

do.apícola estatal, or~anizando además distintos cursos des

de su creación para capacitar a loe apicultores en torno al 

probl.ema. 

"M:ientrae que el -presidente de la Uni6n de Apicultores del 

~atado declaraba en diciembre de 1990 que la producción mel.! 

fera. de 1')90 había caído en un )Ü'l'· y que una de oua ca.usas -

era la africanizaci6n da sus enjambres, la puDte oficial in

formaba en marzo de 1991 que la producc16n hsbia superado el 

nivel d~l a.f'Lo anterior y, por tam.to, la abeja africana no --
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había tenido efecto ne~ativo sobre la producción. 

3in embar~o, lo cierto es que en efecto la producción no 

decayó v conservó sus niveles del lapso inmediato anterior. 

r.ontribuy6 a ello la aportación que el ~obierno estatal hizo 

de 540 millones de pesos para el combate y control de la ab~ 

ja afri~anizada. 

r.omo se aeffa.16 con anterioridad, la abeja africana in~re

e6 a Moreloe en 1989, y hasta 1990 se habían detectado en el 

~atado 200 panales de la abeja africanizada, siendo loe mun! 

cipioe más afectados con susarribo Tlaquiltenango, Jonacate

pec y Amacuzac. 

La Coordinación ~atatal de Control de la ~bcja Africana -

inatrumf!nt6 comités de viit;ilancia en cada unn de loa 33 mun.! 

cinioo del Eotado, y capacitó a personal de auxilio, como ~~ 

licía 'J)reventiva, DIF, Cruz Roja, Turismo, Cuerpo de Bomba-

roo, para atender en todo el Retado a la ciudndan!a que de-

tectara en~ambres africaniz~dos. 

Si',tliendo su tesis y propuesta nacional, 1a SARH se prop~ 

ne en t,foreloe real.izar la c:ruzn y el mejoramiento ~enético -

de ambas razas, y para ello se instal.an criaderos de abejan 

reinas en Amacutl.apilco, Cuernavaca y Tlalnepantla. 

Loe resultados y consr.cuencinn del arribo de la abeja a-

fricana en ~oreloa, y la efectividad del control y mejora--

miento .cr;enético que SARll implementa en coordinaci6n con loe 

dos niveles de ~obierno estatal y municipal, y con loe mis-

moa proñuctores, para enfrentar el problema habrán de hacer~ 

ae evidr.ntes en el mediano plazo. 



CAPITULO III: 

l'lARACTF.'tIS'l'ICAS DF. LOS llw.RCADCS Y DE L~ COMERCIALI7.ACION 



-M-

III.l EL MERCADO INTER!l'O. 

A pesar de que en loe 11.ltimoa afloe se ha realiE&do un -

gran~ eef'Uerzo por promover,& travás de oaapaftaa ~blioita-

riae en los medios masivos de colllUD.ioaoi6n,e1 consumo de la -

aiel entre la po~lao16n mexioana,el meroado :1.nterno de 4ete 7 

de otro~ productoe apícolas sigue siendo d4~11 e ineu.t'1c1ente 

para a1entar ~or e! solo el desarrollo de la apicultura en -

Mereloe. 

Desde lue~o,y como ee ha~ía eef1a1ado en la parte anterior. 

se regie~ra eate ten6meno de~ido a una con.rl.uenoia md.l.tiple -

de cauealeezla ignorancia del ooneumidor naoiona1 respecte al 

contenido nutreioo de la miel y loe productos ap!aolae,el ~a

j• ingreso percápita ante loe elevados precios de la miel en 

comparao16n a loe productos au~etitutoe como el 4zuoar,el ni• 

vel cu1tural predominantemente precario de la poblao16n,aeí • 

como la ~alta de há9ito,caracter!et1ca de lae zonas ur•anae, 

para consumir productoe naturales. 

~L CONS1JMO PERCAPITA DE LA MIEL 

Un indicador 9aetante revelador respecto a la de~ilided -

del mercado intern• lo constituye el ooneumo pero,pita,e1 -

oual,por principio de cuentas,ea mucho. menor a1 oonauao ~er-_ 

cájita de loe paieeo de alto nivel cultural y deaarre11ad.oa -

1nduetr1a1mente. 

Valga se!lal.ar aquí que etro ~actor que 1no1de en el ~aj• 

consumo de la miel dentro del territorio naciona1,ee e1 oli-

ma predominantemente cálido que im•era en ,1.Bet• provoca que 

el consumidor nacional prefiera loa a11mentoe o•n menor oant! 

dad de calorías. 
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CUADRO NO, 9 

CONSUMO NACIONAL PERCAPITA DE LA MIEL El! MEXICO 

CONSUMO NACIONAL APARENTE POBLACION CONSUMO PERC! 
(TONELADAS) (MILES) PITA (KGS.) 

l.6 627 79 560 0.209 

23 37<! 79 873 0.293 
23 263 80 l.88 0.290 
l.6 l.09 80 504 0.200 

3l. 984 81. l.U 0,394 

FU"E!ITE1para ].q86-l.988,FAO;Anuari• Eetad!atioo de Comercio. 
Para l.989,INEGI,Agenda Eatad!atica,l.990. 

Para l.990,SARR,Bel.et!n "lenaual. de Int'ormaci6n Oportu

na,enere 1991. 

Para loa datos de po9laoi6n,ae calou16 el crecimiento 

promedio anual eegd.n datos dieponiDlee. 

Como se obeerva,pra el e.fto 1990 el conBWl.O percápita regi~ 

tr6 un nivel de casi 400 gramos al afio por habitante,lo que, 

a 'eaar de que aun representa un consumo iajo en oomparacidn 

a Otros paises con a1toa índices de produoo16n y exportación 

de miel,en la evoluc16n interna del índice eeto representa un 

aumento aicni:tioativo. 

Rete aumento ee debió :tundamentalmente a un gran aumento .. 

de la producción en comparaci6n a la de 1989,aei aoao a un -
daacenao aDeoluto en el volumen exportado por M~xioo en -

l.990. 
Como se olleerva en el siguiente ouadro,loe paiaea adelan

tados económica 7 ou1tura1mente,oomo l.o eon Al.emania,ia Unión 

SoTi6tioa y loe Eetadoa Unidos,~oseen un consumo ,ero,~ita r..!. 
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lati'Vllmente a1to que denota 1a aceptaoi6n plena de sua ha~i-

tantee hacia la miel. 

'Rn t':rminoe generales ]IUede deoirae que 1a po-laa16n de •.! 
dianoe y a1toe in&reeoa de lae zonaa uraanaa y 1oa oaaJeainoa 

de las peque!lae monas rural.ea son loa mayores ooneum.idorea de 

nial en el país. 

CUADRO NO. 10 

CONSUMO NACIONAL PEllCAPITA DE PAISES llEPRESE!!TATIVOB 

1988 

PAIS CONSUl!!O NACIONAL APA1!EJITE 

(TONELADAS) 

U.R.S.S. 170 128 

ALEMANIA 81 216 

ESTADOS UNIDOS 137 700 

mxi:co 23 263 

Cl!INA 135 099 
Al!GllNTINA 4 400 

POBLACION CONSUMO Pl!RCA

( MILES) CAPITA (KGS.) 

283.68 .599 
61.42 1.320 

246.33 .426 

80.18 .290 

1104.00 .122 

32.00 .137 

1'l!RRTV.1?AO¡Anuar:l.oe de froduooi6n y CoZ1U'Oie 11988. 

Para datoe de pa~laoi6n:Illl!GI:Ageda Eatadíetioa,1990. 

Esto ee,el n1ve1 oul.tural y eoon6m.1co de laa clase• -

diae y altas irWanae lee perm1.te deearrellar la atic16n a e•

te rico alimento afron'tande el a1to costo del mieao en 1ae -

oiudadee, oomo sustituto del ázuoar,prino1pa1mente. 

Per su parto,loa oampest.noa,ao~re todo loe 'IDieaos produc

tores de m.iel,aaigoa y a1le&ad•a,aon loe que acoetw:a.aran el -

consumo del producto de manera cetidiana..So calcula que •on -

47 000 ramiliae la• que depend;5 de l.a apioultura,t•tal. • '&.!: 
oia1mente,a 1o largo del paí•. 
25

sARH¡Lae A~ejae Arrioanae (~olleta),1989. 
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CONSUll!O INTERNO EN KORJ':LOS 

Ei crave pro~ieaa de ia !ragiiidad dei meroado interno t"!! 

~idn se registra en el estado de More1os.Aeí,1os productores 

medianos y grandes prefieren 1a ex1ortaoi'n como destino fi-

nal. de su mie1,ya que esta 1ee representa la venta a granel ~ 

dei producto y eu rápida aapit&iizaoión. 

En cam-io,la venta de miel a1 coneum.:1.dor nac1Gn.a1 eicnifi

ca sieapre un lapso . ..,11b de tiempo para realizar el pro-

ducte y una reouperaoi'n financiera deeeeperantemente lenta;• 

~ien recurrir al intermediario.y vender su nú.e1 a precios 1~• 

rriaorioe. 

'En Merelea no se peaeen datos específicos que den cuenta -

de la evoluoi&n hietdrioa de las exi-ortaoiones morelenaee de 

'lliei.Para i989,ei estado export' 650 toneiadaa de un totai -

producido de 1320 toneladae;ee deoir,oaei el 5~¡eeto equiva

le a un consumo peroápita de 0.560 kgs. 

Si se revisa el ~adr6n de apiou1toree existente en el eo-

tado,ee advertini que ao1o el )1.81> de loe m.iemoe eetd.n en J~ 

ai~iliñadee de producir un volumen superior a una tonelada de 

mie1,ya que poseen mAé de 50 oolmenae en producoi6n. 

Por lo tanto, lo anterior signi.fica que eete reducido gru.

JO de apicultores ee el que tiene la posi~ilidad de oomeroia

lizar aie exitosamente eu miel,~ea poseen un volumen acepta• 

-le de producci'n que loe hace ser auenoe o~erentes. 

El resto de loa apicu1toree,ee decir un 68.2",formoeam.ente 

cemeroian al menudeo en el mercado nacional eu pequeao volu-

men 1roduotivo.Eate proceso de venta 1uede durar todo el ci-

olo de una ooaecha. a otra,deecapitalizando aun m4a a1 produc

tor '!JUBO jalláe se puede ver junto el valor monetario de su e~ 

eeoha. 
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CUADRO 110. ll 
ESTRA,OS DE APICULTORES 1'!11 MOR"!':L0S,POR 'llt!MERO DE COLMEllAS Y 
PARTICIPACION 'F.11 EL IllVEllTARIO ESTATAL 

NUMERO DE 

COL"ffi!IAS 

DE O A 50 

51 O MAS · 

APICULTORES INCLUIDOS TOTAL ji: DEL I! "DEL 
'F.11 EL ESTRATO COLMENAS VE!ITARIO P.lDllDB 

343 

157 
9 357 

47 643 

66.6 

31.4 

FUll!ITE1SARH y SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL¡Padr6n Ap!oola, 

1967 

Segd.n ee desprende del cuadro anterier,aproxiaadamente el 

16.4~ de loa apicultores detentan el 63.i;,i: del inventarie ea

tatal1eeto eicnitica que ei loe producteree lograran actuar -

ooordinadamente,eu capacidad de oferta consolidaría au posio.! 

6n en loa mercados nacional e internaoiena1. 

Loa apicultores pequeftoe eetiln expuestos a un círou1o vi...a. 

cioeo1la -aja eeoala en la que tra~ajan ocasiona que el incr~ 

eo que obtienen por su producto eea ~ajo,ya que solo cuentan 

con doa opoioneeivender a loa intermediarios a ~ajo preaio(•i 

ea que au volumen productivo lo permite),o vender por·au la.de 

a ~uen preoio,pero en un prooeao lento que ]N.ede durar todo -

el af1o,de una o•aeoha. a etra,1o cual. termina 4euoapita11man.d.!. 

1oa aun úa. 

Por tante,eata tal.ta de tondos loa 11mita para acrecentar 

su eaca1a de yroducc16n y lo• cendena a ae¡u.ir encadenades -

en una comeroializaoidn detioiente. 

LA PROUTir.CION DE ABEJAS Rl!INAS1UNA llUEVA OPCIOW 

1'.l arribo <\e la alle;la &rrioana al terrUerio naoiitnal. ha -

conatitu.ido todo un reto para loa apicultereaiJor un 1ado,1zw: 
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t'l.arit loe costos de producci6n al ser necesario cambiar 1 ma..r 

oar las reinas cada aflo;~or otro lado,ciertae re~ionee debe-

rán eepecia1izaree en abastecer esa demanda extra.ordinaria de 

a9ejae reinae en todo el pa!e. 

'En eee oaeo se encuentra Moreloe.Su clima y su f'lora con-

tribuyen ~avora~lemente a 1a especialización de sus apiculto

res en la producción de reinas. 

Se¡gtln 1a empresa Miel r.arlota~6Moroloe podría ~roducir ha,!, 

ta 200 000 reinas anualmente,y no solo las 120 000 que Jrodu

ce actualmente.Y.l ~recio de un~ reina en julio de 1991 tluc~ 

6 entre loe 15 mil y loe 18 mil ~eeoe,cuando un litro de miel 

cuesta al consumidor de 8 a 12 m..11 yesos. 

Esta comparación dá idea de ia alta renta-ilidad de eete -

giro a~ícola que Miel Carlota,par ejem,ie,oonoidera. ya BU te.!: 

car fuente de in&reeoa,deepu~e de la venta de miel y de equi

~· ap!oola,produoiendo un volumen anual de 50 mil reinas. 

PRECIOS DE LA MIEL l'!\'I EL ME!!CADO NACIONAL 
~l precio de 1a m.iel en el mercado naciona1 ee relativamen 

te alto en oomparac16n a eu euetituto princiyalsel 'zuoar.Aei 

el precio de un litro de miel puede oscilar entre 6 7 12 m11 

pesoa,mientrae que el ázucar no cueeta arri~a de1600 1eeoe el 

kii'o. 

Ca~! eetlalar que en eete Jrec1o de la mi.el muohae veces va 

incluida la ~nancia del intermediario,que e~ele llevarse ha~ 

ta el 50"' del ooeto del produate.Aotualmente (aeptiem•re de 

1991) paga entre 2 400 y 2 700 el kilo de llliel & loa produc-

tore•. 

La eetrate«ia a seguir dentro del territorio naciona.l ~a

ra incentivar el consumo ~nterno del produote,eer!a intene1f! 

car 1a p~oduooi'n de1 miemo,no ealo por ~arte de laa autor1d~ 

d:6••ino t .. ~1'n de loe aiemoa invelucra.doe,loe apicultores; 
l!ntreviata oon la gerenoia,julio de 1991. 
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la etra ~arte de la eetrateg_:t.a eerfa el ~ortalacimiente de -e 

las organizaciones de loe produoterea para erradicar a lo• f!! 
termediarioa realizando aoopio,limpieza,envaeade y hasta hom~ 

genizac16n de aiel para au venta al. Dl8nudee. 
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III.2 'EL MERCADO F.XTEl!llO. 

Como ae ha notado en partes anteriores de este trabajo, 

ea e1 mercado externo el que mayores oportunidades efreoe pa

ra e1 desarrollo de la apicu1tura aorelenee. 

su prinoipal. cualidad ya se ha anotado en la parte anteri

er; o~reoe la oportunidad de la venta de miel a granel oon -

pronto 1ago,lo que capitaliza al productor y le foai~ilita a 

contar con fondos para crecer. 

Sin em~arso,se ha hecho notorio tam~i~n que el precio in-

ternaoional auele ser baje y,en loe últimoo &floe,reeu1ta aun 

menor que loe costos a~icolaa para producir un kilogramo de -

arl.el. 

EL Pil'!ffi' !lll JllEX!ICQ', EN 1!L MERCADO INTERNACIONAL 

K6xtoo se considera el secundo exportador de miel y el 

cuarto productor a nivel internacional.SU produooi6n anual. -

¡fira alrededor de ~O mil toneladaB y exporta aproximadamente 

el 60!I' de BU producci6n(Ver cuadro no. 12) 

CUl.1lll0 llO. 12 

l'ROUUCCIO!I Y EXPORTACIO!I DE MEXICO 

1985 - 1990 

Ali os PRODUCCIO!I EXPORTACI01' 
( TON'!':LA.UAS) ( TO!IELADllS) 

J.965 60 290 43 059 
l.986 74 61.3 57 986 

1987 62 931 39 559 
l.968 62 573 39 310 

1989 48 178 32 069 

l.990 64 276 32 292 

l'IJE1'TlhDe 1965 a l.9881PAO,A.nuariea de Producci6n•y Cemercio, 

Para 19691I~I¡A.genda E•tndíatioa,1990, 
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Loa prinoipa1ea importadores de 1a miel. en el. &-.ito IDlll

dial son los 1aieee eure,eoa,1oe cua1ee,para 1986,aoapararen 

el. 7()1, de l.aa importaciones tota1ea del. dul.ce. 27 

La razón de eate alto índice de importaoi'n en el contine~ 

te europeo o~edeoe ~damentalmente a que el clima pece a'11• 

do de euá regiones impene a eue ha~1"*1l*es uaa dieta mayer en 

caloríaa que la dieta normal de loe paiaes de clima tropical 

1 tem.,lade .. 

Desde luego,a esta con41o16n geocrai.fica ee su--. el ~rotun

do desarrollo oultura.l y eaon6mioe do la reg16n,lo que taai-
liariza a sus ha~itantee 7 lee •oa19111ta el consume de pre-

duetos de origen natural y a1to contenido nutreioe. 

Loe principales importadorea de miel mexicana han e14e,a -

lo largo de loe dl.timoe cuatro aflee,la Repd911oa Pedera.1 de -

Ale~ia,Reino Unido,Eetadoe Unidos y B.Slgica-Luxem.Wrco,im.

portando en conjunto máa del. 90,C del. total. da l.a miel. produo~ 

da a1 afio en M'xioo. 

CUADRO 110. l.3 

1!!1:PORTACIOllES MEXICANAS POR PAIS DE DESTINO 

l.987 - l.990 
Tone1adao. 

PAIS COMP!!ADOR .lllos 
1987 ~ l.988 ~ l.989 l! 

REP. l'ED. AL m«AllIA 22401. 511 22936 56 23856 62 

Rl!Il'IO UllIDO 71.78 l.8 7276 l.8 661.6 l.7 

E.U.A. 4768 l.2 4768 l.2 3488 9 
BELGICA-LUXEMBURGO l.690 4 l.868 5 l.563 

OTROS l56J 9 J752 9 2627 1 
TOTAL 39600 l.00 40600 l.00 381.50 l.00 

1290 

l.7234 

501.3 

5475 

504 

804 

29030 

1>UERTE1Para l.987-l.9881Benitez P.¡Eatudio de Faoti-.il.idad 
l.a inatal.aoidn ••• l.990.Teoia Proreoiona1,P.E. Ul'IAll 

~ 
59 

l.7 

l.9 

2 

J 
l.00 

para 

Para iqB9-l.990:IllRGI;Anuario Estadiatioo de Coa.Ext. 
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Como ee ha comentado con anterioridad,oada paie comprador 

tiene Jreferncias ~ien específicas y,por taitte,ofrece tam9ián 

un precio espeoífioo,el cual puedP. variar de un aflo a otro.A

lemania,por ejemplo,tradioionalmente ofrece un precio prome-

dio aoepta~le para la produooi6n mexicana,lo mismo que Eeta-

doa Unidee. 

CllADRO 110. l.4 

PRECIOS PROMEDIO DE F:'<P0RTACION DE LA MIEL MEXICANA 

SEGUN "RINCIPALES COMPRADORBS. 

l.989-1.990 

D6laree por tonelada. 

Allos ALEMANIA l"ED~qAL REINO ESTADOS BELCIICA PROMEDIO 

l.989 

l.990 

850 

850 

UNIDO UNIDOS LIJXEM1!1JRGO 

720 

780 

840 

850 

830 

870 

820 

840 

1'UP:!ITE1INEGI¡Anuaria Eetadietico de Comercio Exterior,1989-90 

KOTA1Eate precio resulta de dividir el valor comercial de lae 

iaportaciones de cada paie analizado entre el volumen f~ 

sioe de la m:lel importada. 

ALE'>IANIA y BS~ADns U"IIIJOS1LA MANIP!1LACION DEL MERCADO MU!l

DIAL. 

Cemó ee o9eerva en el cuadre no. 13,Alemania por sí e&la -

importa lllle del 5()( de la produoci6n nacional. del a11meRto,ea 

parte 1ara eutragar au f'Uerte consumo interno y en parte para 

revenderla a otroa paieee. 

Reouerdeee que 1a producei'n de A1em.ania ea raquitica,alr~ 

dador de 16 ail tone1adae anua1ee;ein emmargo,eeta a.iaaa can

tidad ea la que exporta a otroe paises de 1a miema Europa,a -

un ~reoi9 por lo menos trea veoea mayor al que oom~ra.n,por lo 

que eo con•iderado une de l.oa ~rincill&l.e• 1nterm•diarioa en -
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ai ""1-ito intarnaoiona1. 

su consumo intern.o,como ya ae vi,,aaoiende a 1.32 ices. a

nual.ea por ha91tante,1o que ademae 1o u~ica como e1 conSWD.• -

nacional peroápita máa alto de todo el or-a. 

AlemaÍt.ia Federal en e1 mercado in~•rn.aoienal. de la miel -

tiene \lJ1& participación determinante al igual qua Estados Un! 

dos en la oonfigurao16n de los precios mediante au f'uerte de

manda y la 1nteraediac16n que rea11za.La cotizao16n internao! 

onal de la miel,por tanto, se ootiza,fluotua y se determina en 

los mercadea de Nueva York y Hamlturgo,a donde concurren tanto 

la miel mexicana como la china.,nueetro principal competidor. 

Eeto ai~ifica que,el hecho de que M6xioo destine la mayor 

parte de su produoo16n a la exportación,eomete al país a loa 

vaivenes del mercado internacional del n6ctar,el cual.,por eer 

un producto de origen primario,ee facilmente afeota~le por la 

oferta y 1a demanda. 

CHINA:P~IN~IPAL EXPORTADOR Y COMPETIDOR DE !J!EXICO 
Desde ~960 China ha ejercido una fuerte competencia para -

Máxioo en cuestión de ex1ortaoi6n de miel;la ventaja de eu -

~roduoto ea su mayor precio,aunque a e1lo ee SUlle su menor C,!! 

1idad y :tuertee volumenee de produca16n. 

China ~eneró en 1968 al 17'f. da la produoci'n mundial y,pa• 

ra 1989,~rodujo a1 26'f. del total.?.l liderasso de ia produocie 

dn 11UJ1dia1 de mi.el,ein embargo,se sigue disputando entre Chi

na y la URSS.Para 1989,por ejemplo,la URSS recuperó nuevamen

te la suprema.cía peniida.~en lee dos afloa anteriores y gener6 

por sí sola el 32.5~ del volumen producido mundialmente. 

A pesar de esta competencia productiva entre am~oa paises, 

China se ha alzado como primer exportador de miel a :aivel DlU!! 
dial,ya que cont6 con un menor conaume percipita,eiendo el __ 
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mar~en exportaWle chino mayor que el de loe eovi,ticoa. 

CUADRO NO. 15 

l'llINCI~AL~S "P'lODUCTORES DE MIEL DE ABEJA A NIVF.L ll!U:lllIAL 

l.986 - l.989 

Estructura ~oroentual 

P!ISl!S l.986 l.987 l.988 l.989 

URSS 17.l. J.7.1 17.3 32.5 

CHINA 1.6.l. l.8.6 l.8.2 26.0 

ESTADOS ITNIDOS a.o . 9.3 8.6 1.0•8 

Ml!:XICO 6.2 5.7 5.6 7.6 

ARG'P:!ITINA 3.0 3.6 3.6 5.5 

ALl'!MA!IIA 1..3 1..4 1..4 2.6 

TOTAL l.00.0 l.00.0 100.'l l.00.0 

l'UE!ITE:Para l.986-88,~AO;Anuario de Producoión,l.988 

Para l.989:~ore1gn A~culture Servioe,u.s.D.A, 

Loa tipos de miel que conercializa China. son del tipo 91~ 

ca amDar extra clara,ámaar d~til y 'm•ar trig~ earraceno,ven

diendo eu producto principalmente a Jap6n,Aleman1a Pedera1 y 

Retados Unidos. 

Valga eefl.alar que el apoye que el go91erno chino prestó a 

1a aati'vidad apícola ha oido factor determinante para la eu~r 

~remaoia del país en el mercado melifero.Aei,el go91erno or~ 

niz6 y. a]toy6 crediticia y tecn:hcamente a 1.oe apicultorea;eeto 

oomWinado con la vasta oferta de mano de oWra y una cultura ~ 

picola hietoricamente elevada,oeadyuvd a lo~ar el liderazgo 

chino en la d'cada de 1oe ochenta. 

MEXICO Y SUS PERSPECTIVAS DE COMERCIALI7.AC1ION INTER!IACIO"·/. 

fil 
M4x:ioe oou1a el cuarte lu.&ar comG productor mundial y e1 -
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se,;u.ndo sitio como exitortador de miel;eacencia1aente produoe 

y vende mieles variadae,que van del IÍID.~ar extraclaro a1 lla-ar 

claro y,en ~eneral,miel polif'lora de gran calidad. 

Son aondioiones pr1nc1palmente olimatol6eicae las que at'e_s 

tan la oferta nacional. del du1ce;para 1989,por ~jemplo,decay6 

en un 23~ en relación al afio anterier,aunque recuperó su ni-

vel para el afio siguiente. 

La im1ortancia del precio en la cont'ormac16n de la oferta 

de miel ee significativa pero solo afecta la produooi'n de -

las grand8s explotaciones apícolae,las cuales een wáe eenei-

~les a un ~ajo precio que torna inoostea~le el mantener cran
deo a]liarios. 

Debe quedar claro qua hietoricamonte en la preaente d~cada 

el mercado naoiana1 constituye en la mayoría de las vece• u-

na opci6n mar~inal ante la importancia del mercado internaci.2, 

na1;ee decir,ee comercializa a1 interior lo que no puede ool.,2 

oaree a1 exterier. 

Aunque en el mercado local e1 precio ee md.e alto que en el 

eeotor externo,la díficil colocac16n y realización del produ..s. 

to en ~'xico deecapita1iza aun ume al apicultor nacional.;por

que siempre será Jreter19le comercializar a cranel en el ex•

tranjero, a pesar del 9ajo precio vigente,puee ello facilita -

contar oon un mayor !lujo de efectivo en el corto plazo. 

Sin em~ar~o,ee necesaria la actuaci'n conjunta de loa ap! 

cultores a travás ~e lae organizaciones eficientee que,oonjl.1!! 

tando laa pequeMae efertae de cada apiou1tor,locren un volu-

men tal que poe191lite la negooiao16n exitOea de mejores pre

cios en la oomerc1alizac16n al exterior. 

El intermediariemo,como se aaalizanl poeteriorm.eate,ea un 

mal necesario para 1a comeroia11zaoidn m1tlífera,tanto dentro 

como fuera de M&xico,preoieamente JOr la falta de orca,nizaci

dn de loe productores.loe cual.ee,en eu mayor!a,ejeroen una a-
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pioultura no explotada comercialimenta,eino. más 9ien oom?le

m.entaria a e trae 1a"9oree y :tuentee de in&reeoe., 

MORELOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Se ha eeffa.lado ya que 1a miel de Moreloe deataoa por su e~ 

11dad,sa9or,color y grados de humedad,?or encima de lae demás 

aielee mexicanas.En este eentido,ee le distinsue como "miel -

mantequ111a",?or la 1articular consistencia que adquiere al -

ariatalillar. 

Ceao ya ee sef1.al6 con anterioridad,no existen datos que ~l' 

cieen la evoluci6n h1et6rioa de.las exportaciones de miel mo

relense en el pasado reciente;en 1989,el estado aportó casi -

el 5()9! de la miel producida localmente,~50 toneladae,de un -

total de 1320 toneladas producidas en todo el e.flo. 28 

Si~i~ioa esto que en Moreloe se reproduce a escala la ai

tuaoión naciona1 de la ap1cultura:e1 meroado externo repree4!!; 

ta el prino1Ja1 fin de 1a producción melífera 1 en tanto que e1 

mercado 1oca1 representa una opción marginal a llquel.. 

Como sucede a nivel nacional,deetacan 1ae exportaciones m~ 

relenAee a Inglaterra,Alemania,Holanda,B&lgioa,Japón y Suiza. 

Eetoe paieee tienen preferencias 9ien marcadae:Inclaterra,por 

ejemplo,prefiere la miel de o!tricoe;Holanda,Bálcioa y JaPón 

aceptan mejor la miel de acahual,en tanto que Suiz~ prefiere 

l.a miel.
0 

de mapl.e. 29 

?.l precio a1 que ee paga la miel en 1991 ee,en el primer -

semestre del aflo,de 1050 dólares la tonelada,aunque el precio 

varia segdn el tipo de miel y el paío co~pI'R~or. 

La exportación de aiel. morelenee ee ha hecho tradicional~~ 

mente mediante intermediarioe,deetacando entre ellos la la9or 

de la em~reaa Miel Carlota,poderoea ~irma a nivel naoiona.J. •• 

con sede en Cuernavaca,Mor. 

Aun las mismas or~anizacionee de apicu1torea han recurrido 
26Antania Riva Pal.acio L.¡II Iñ1'lSl'llllr"de Gooierno,l.990. 
29 Investigaci6n directa. 
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an diversas ocasiones a 1a intermediaoidn de loa llamados -

"ooyotes",quienes pagan un ~recio muy 'ajo en relac16n al pr.! 

cio vi~en~e de exportac16n,e1 cual,como·ya se dijo y se aa-J.l 
p11aJ?án ade1an.te,de suyo ea ~ajo 7 menor que loe costos a~ÍC.! 

1ae de1 ó1timo aflo,1990. 

La estrategia a seguir para mejorar la comeroializaoidn e~ 

tern~ de la miel es similar al. planteamiento naoional:forta1.! 

car las organizaciones y hacer de ellas em~reeaa lucrativas y 

e~iciente~ que,sin emDarco,será necesario apoyar con mayor 1,!! 

~raeetructura para homogenizar y envasar la miel. 
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III.3 CARA.CTl!:RISTICAS DE LA EXPORTACION. 

'Rete apartado eattl. especialmente dedi.aado a deta11ar -

oua1 ea el procese mediante el oua1 se realiza la eX)'ortac16n 

de Jlliel de Moreloe a cualquier pa!e del extranjero. 

~APA.S DEL PROCESO DE EXPnR~ACIOJI 

De acuerdo a lae ex1erienciaa o-tenidas en las paeadaa ex
portaciones directas que el ~o-ierno estatal ha realizado con 

productores moreleneee,ee pueden dietitl.&'U.ir lae siguientes e

tapas para realizar un proceso de exportao16n e~iciente: 

-A.COPIO. 
-ENVASADO Y ETIQTTF.TADO. 

-C"IJITACTO COI! "EL CLIENTE Y EJIVIO DE MUESTRAS •. 

-TRAMITACIOJI DEL ENVIO Y FACTURACIOll. 

-EJIVIO Y COllRO. 
Como se yuede o-eervar,ee omite la etapa correspondiente a 

la homocenizao16n de la aiel pues no ee cuenta con in.t'raee-

truotura necesaria para realizarla,y con la que ya ee cuenta, 

Al>IMOR,no epera eficientemente pa~a tal fin. 

Valga eeflalar que la bomo~enizaci6n de la m1e1 ee deeealtle 

para una comercialización exitoea,"PUee cuando la miel no ee -

homo~eniza ee tiene que comercializar por 9loquee,de acuerdo 

a loe tipos de miel conque ee cuente. 

Como ee refirió en la parte anterior,los paises tienen eua 

}trefer9nc1ae y si la miel no ee encuentra homogenizada,ee de

lle a9astecer a ca·ia paie con un solo tipo de miel.,sin yoeilti-

1.idadee ·\e vender toda en una misma traneacción y con un ais

m.o itreoie. 

I11«laterra,~or ejemplo,initorta preferentemente miel de c!

trioos,y suele exi~ir que la miel que compre eea toda de un -

miamo tipo,adem4e de que esta ou•ra loe requisitos en cuanto 

a aue características orp.no16ptioae (erado de hwnedad,ool.or, 
sallar) que,por cierto,aon estrictaa. 
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Siendo entonces que cada paie requi.ere de una oferta dite~ 

rente,ee comp11can 1oa ~rooeaoe de aoopie,envasado 7 eti.quet.!. 

do cuando la m.ie1 no se somete al ~roceso de h•mogen1zac16n. 

~e prµ.dente eet'ialar que loa paises pre!ieren tra~ajar con 

~pos 9ien or&anizadoe de ,roductoros o directa.mente con em

~~eeas eepecia1iatae del ran• para a~aetecer au demanda;ein -

em\ar~o,dado que laa or&anizacienee de produotoren son laa -

que venden 1a ciel natural y pooaa veoeo prooeeada,eom 4atoa 

loa que pretiereA loe paieea con ruerte presencia en el aer

oado a~ioola para comprar el producto. 

Los grupos de productoree ~ien organizadoa ~reeenta.n,para 

loa grandes conpradoree 1 lae vent~jae de contar con una oferta 

oonaidera\le y tenor seriedad en aua tratos comeroialee,por -

ello son proveedores seguros de 1oe demandantes internaciona

les .. 

ACOPIO. 

Eeta etapa com~rende 9aeicwnente la recolección de la miel 

de todas las zonas apícolas y su conjuncidn en un eolo lugar 

!!sico que facilite e1 envio de la ~roducoidn al exterior. 

El acopio ae realiza eo~re todo en 1oa d.l.timos meeee del .!: 

fto,a partir de ootu9re y hseta diciemWra por lo re&\11.ar.En e~ 

ta: etapa ee re~istra la segunda y más im)tortante cosecha de -

miel y ee entonces cuando todos loe apiou1t•ree en real1dad -

ooeeoh.an. 

A excepción de aquellos ~roductoree que aoviliBan sus a-

pi~t"ioa f'uera del entado durante loe ~eses en que la floraci-

6n baja,loa cuales e! llegB.D a o~tener dos coeecbae igualmen

te a\undantes,la gran mayoría de·ap1cu1toreo solo cosechan en 

la etapa eeaalada .. 

~ato no eignitica que antea no exista coeecha,de hecho la 
hay tam~i~n en 1oa primeros meaea del a1'1o,solo que 'eta ea -
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IDJ.Y' reducida y,~or lo ~eneral,loa productores ni siquiera la 

retiran de lae colmenas para que con esa mi.el l.as aDejae se -

aigan alim~ntando y preparándose para la temporada da lluvias 

y la etapa precedende,en que la floraoi6n comienza a escasear 

lilldtando el trao~jo de lae abejas. 

Ca~e eef'lalr que desde el momento mismo en que cada produc

tor envíe su miel a la zona de acopio es recomenda\le contar 

ya oen iidonee nuevoe y tratadoa (fenolizadoa) y que cada pr~ 

ductor mande ya su miel envasada on esos dep6eitoe. 

El iiddn,tonel • ta.mio para la exportaoi6n,por requisita 

da loe ~aieee demendantee,de9e ser nuevo y tratado especial-

mente Jara. el efecto ,y tiene una capaci1lad de 200 11 troe, que 

equivale a casi 300 kilo~ramoe del producto. 

Desde luego,y como lo eepeoifican loe requerimientos de h! 

giene reepectivoa,de9erá eetar excenta la miel de eueta.nciae 

or~ánicae e inorgánioao extra.fiae a eu oompoeic16n,talee como 

mohoe,ineectoe,reetoe de i~aectoe,larvaa o granos de arena. 

EJl'VASADO Y ETIQUETADO 

Una vez realizado el acopio de la miel en el eepao1o t!ei

co que a ello ee deatino,ee deberá checar el envase y conjun

tar las distintas ofertas conque ee cuente de acuerdo a lae -

zonas de donde proviene y el tipo de flora que exista en e--

llae. 

El etiquetado se efectua tomado en cuenta las definiciones 

y denom.inaoienee eu9eidiariaa ya tipiricadae que existen 'ara 

el mercado externo. 

En la etiqueta se debe especificar el nom9re del producto 

(miel),ooler y tipe de flora o zona mel!fera. en que ;fu~ prodE 

cida,contenido neto,nom9re y dirección del ra•ricante o come_.!: 

cializador y el país de ori~en del dulce. 
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CONTACTO ~OR F.L r.LI'l!!ITI! Y E:'fVIO DE "'1JESTRAS 
Existen ya can.alea de comercializacidn y diatri~uaidn tra¿ 

dicionalea en la ex~ortación a loa patees consumidores de --

miel mexicana,a loe que usualmente ee recurre para eu venta. 

Para ~~lgica-Luxem~urgo la oomeroializaci'n la realizan a

~entee ee~ecializadoe del extranjero,eeta91ec1doe preferente

mente en HamDurgo(Alemania Pedera.1).En Francia exiaten empre

sas importadoras eepeoializadae T son loe envasadores lea que 

realizan la venta al ma.voree y menudeo. 

A Alemania ~eneralmente ae exporta en ~orma directa por -

loa apicultores.al i«llal que en Inglaterra.Rn cam9io,Eetadoa 

Unidos y Suiza cuentan con importadores eepeoializadoe que -

conocen el mercado y realizan las compras de miel. 

En Estados Unidos sucede algo que loe diferencia de E\lro

~as eue importadores del producto conocen perfecta.mente el me.!: 

oado y por tanto aa9en manejar eu capacidad de demanda:ae!,&1 

contrario de Europa,en que loe importadorea son unoa y loe ~--: 

dietri~uidoree al interior son etroe,en Estados Unidos lo• 1~ 

portadores son a la vez distribuidores.del producto en el me.!: 

cado. 30 

En genoral,la comercializao16n se puede realizar a traváe 

de laa embajadas respectivas de cada país en M~xioo,por medio 

de oomerciali?.adoras,de intermediarioe,o directamente a ea~r~ 

oas extranjeras ya conocidas por el exportador. 

~e prudente seftalar que la Secretaria de Comeroi~ ~ Pomon

to Indutrial y el ~aneo de Comercio Exterior editan con •er1_2 

dicidad quinoena1,un 9oletín de oportunidades comerciales en 

el exterior,en el cual ee ee~ecitican las empresas • &&entes 

demandantes y el tip~ de producto que demandan en oada ~ie,~ 

30~enitez,P.1Eatudio de Pactioilid~d para la inatalacidn de.!! 

na planta Deneticiadora de miel en Tlayacapan .• Teaia,1990 P.E 
URAM. 
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ei como 1os datoo ~eneralee de loa miemoa. 

CorreoPonde al productor o a eue orKanizaoionee,contactar 

con el cliente y enViar laa muestras respectivas para su ana-

11eia per el poei~le cliente;una vez que dicho ana1ieie es a

~robaterie, el cliente y el productor llegariin a un acuerdo e~ 

~re el precie,el plazo y laa condiciones en que se realiza el 

envío. 

Muohae de las empresas demandantes de aiel además del pre

cio de compra o~reoen al productor el transporte y loe trlim.1-

tea aduanales para documantar el producte;al productor solo -

corresponde entonces o9tener el permiso y la guia fitoeanita

ria aeí como el certificado de origen respectivo. 

TRAMITACION DEL ENVIO Y FACTURAClON 

La tramitación e dooumentac16n del envio ee refiere eeoen

oialmente a que el produCtor·o•tenga el certificad• de ori«en 

que eter~a la Secretaría de Comercio y Pomcnto Induatrial,la 

~!a sanitaria que concede SA~H y el permiso fitoea.nitario -

que expide la Secretaría de Salud. 

El oerti~ioado de oricen ea un documento legal que avala -

que.la mercancía t'ué ela9orada en el paie,y sirve para aprov.! 

oha~·la eliminacidn o reducci6n de impuestos contemplados por 

e1 Sistema Generalizado de Prefernciae (5.G.P.),que otrocan -

lea paises deearro1ladoe,así como las conceeionea de la Aeo-

ciacidn Latinoamericana de Inte&raci6n (ALADI) y lae necocia

oiones eata9leoidae entre paises en vías de deearr•llo. 

CaBe aefta.lnr que en el caso de exportar a loa Eetadoa Uni
dos el certificado lo puede expedir el mismo productor,a tra

T4e de loe formatee que proporciona SECOFI.El trámite ee gra

tuito 7 ae realiza en un día. 
Como corresponde a un alimento 1Ara BX}tortac16n,ee requie-



- 106 -

re que SARH y la Secretaría de Salud ava.1en la calidad e hi-

giene del producto emitiendo la guía e&Jrl.taria y el perm.ieo -

fitoeanitario reepeotivamente.El trámite tam.91,n se realiza -

con facilidad,mediante loe forma.toa que ~roporcienan am-as d~ 

pendencias a través de eue re1reeentacionee en el eetade. 

Estoe trae documentoe oon 1nd1epenaablee para que le&a1-
mente proceda la exportación.Si éstes no aoompaflan a1 1rodu.!:_ 

to en la traneportac16n y el paee por lae aduanas,el producto 

no podni llegar a su deetinoT 

El precio vig~nte en el primer semestre de 1991,al tipo de 

cam~io del ~rimar semestre de 1991,ea de 3 150 pesos para un 

kilograme de miel.La hemogenizac16n,oomo ya ee eefta16,puede 

facilitar una mejor aceptaci'n de parte de loe compradores. 

Habiendo ya cele9rado el contrato con el oemprador,el ex

portador posee la opción de que con eae dooumente,el ~anoo -

de Comercio F.xteri~r,mediante la 1resentaoidn del miemo en -

forma de carta de cr&dito,)tUe1a 119erar un or~dite inm.ediate 

para apoyar al productor en eue necesidades do financiamiento 

ur~ente. 

Aquí es muy importante eeftalar que esta carta de orádite -

puede obtenerse tam91~n cuando la miel destinada a la oxport~ 

oi6n es depositada en loe Almacenes Nacionales de Dep6site,ya 

que ese volumen se vuelve garantía de cr~dito in.mediato. 

La desventaja de tales opciones es que eo9ra eee or6dito -

que se expide se co~ra el IVA,ee deoir,un 15~~~ue de inmedia

to arecta el monto real que reci~irQ el exportador.Lo más -

conveniente entonces ea esperar a que el cliente paf:Ue para -

aoí disponer de todo Al monto que importe la venta. 
31F.l monto del IVA oe redujo a 10,,: on nov:l.emore de 1991. 
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'En eete eentido,puede resultar di~a de coneideraree la a~ 

tuaci6n de lae ALTF.X (Empresas Altamente Exportadoras) que e~ 

tán exoentae de dicho pa~o y que ee dedican a comercializar -

p~oductos en el exterior.F.etae empresae,media.nte cráditoe de 

~ANCOMEXT inieden liquidar de inmediate la compra aun ein ha

llierla vendido erectivamente,y co9ran su com.1e16n por la venta 

deaoentandola de eae IVA del que eetli.n excentae. 

En loe meoaniemoe de exportac16n reeu1ta cada vez más im

portante la lallior que realiza ia COMPEX (Comiei6n Mixta para 

la Promoc16n de Exportaciones) que preeide SECOFI.Cuando al-

gdn trámite ee o9etru1do o ee necesita un cr6dito u~~ente de 

ap1ye a la ex~ortao16n e simplemente para cualquier aeeeor!a 

OOMPEX puode aparar efectivamente al exportador para realizar 

exitosamente eu laBor. 

ENVIO Y COBRO 

Pinalmente,el envío se acompafla de la factura oerruapon-

diente deDidamente requieitada y,en contraparte,el comprador 

remite el monto de1 pago por el producto. 
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III.4 EL pqo~L'!':MA DEL INTERMF.DIARISMO. 
Este apartado intentará a9undar un peco más respecte a1 

fUarte pro~lema del interm.ediarismo en la cemeroia11zacidn de 

1os 1rod~ctoe apícolas y ee)le6ia1mente en el oaao de la aiel._ 

Conviene comenzar esta parte aclarando que el interm.edia

riemo ha sido hietoricam.ente un mal neceearie en la comeroia

li7.aci6n de los productos ~gropecuarios en «eneral.En parte. 

la atomizaci6n y la ~alta de organizaci'n de los productoree 

del oampo ha sido la cauea Jara que eean otroe,y no elloa,loa 

que lleven las cosechao directamente al mercado. 

Siendo entonces que el intermediario es un agente eoondmi

co cuva miei&n oonaiete en comprar su cosecha al productor -

para 1onerla en manoa del dietri9u1dor o comerciante para que 

éste la ha~a llegar finalmente a los ooneumidores,reaulta que 

6ate agente acapara una parte importante del margen de ~nan

oia que corree~ondería al produotor,reoarca.ndo a la vez el -

precio ~inal del producto y lastimando con ello la eoonom1a -

del coneumidor. 

F.n el peer de loe oaeoe,la oomeroia1izacidn no eo1o ea a-

~ectada por un intermediario sino por doa o nule,oomo ea el o~ 

so de la exportao16n a paieee interme~iarioe (Alemania,p.e.), 

o al«UlloB caeos de oomeroializao16n al mercado interno. 

Aun cuando la m.iol se destina a la utilizacidn industrial, 

ex~eten intermediarios y comieienietae que intervianen entre 

el productor y el industrial afectando icuaJ.mente ganancias -

de1 productor y el costo para el consumidor final del a=tícu~ 

lo. 

'En ~eneral,ee puede a~ir mar que,a peear de loa inconve

nientes anteriormente eeftaladoa,el interm.ediarieme ha eide un 
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mal neceea~ia ya que su la9or ea muy im~urtante;1or lo re,;u-

lar,los intermediarios conocen las condiciones de oferta y d.! 

manda en el mercado de la miel,lo que loa pone en una eituac,! 

6n privileciada para intervenir en el miemo,&arantizando pri,!! 

oi~almente un a8aete oportuno al comprador y la venta inm.edi.!: 

ta al productor aunque en este dltimo caeo a un precio muy •.!: 

j•. 

F.L IRT1'!RM1':DIARISMO EN 1':L l.fBRCADO APICOLA MORELENSE 

Se puede a~irmar que,en mayor o menor medida,todoe loe a-

~ioultoree que explotan comercialmente la actividad en el eo

tado de Moreloe,han recurrido en un momento dado a los inter

mediarios para vender parte o el t•tal de eu produccidn. 

Laa oaueae de esta situación son olarae,lae organizaciones 

a~ícolae del estado no han cumplido exitosamente su mieidn en 

eae eentido y pocae 01ortu.nidadee 9rindan a sue agremiados p~ 

ra ooaercializar ventajoeamente au producción.Por lo tanto,-

loe productores pueden recurrir completa o parcialmente al a~ 

xilio de intermediarios para realizar esta la9or fundamental. 

La mayor parte de la producción que se comercializa por e

sa v!a la acapara la empresa Miel CarJota,con domicilio en -

Cuernavaca,Mor.,la cual no eolamente adquiere miel de loe pr.2 
ductores moreleneee sino tam9ián de productores de otros es

tadas de ia re¡rd\lica. 

~xieten tam9i~n en Moreloe agentes especialmente dedicados 

z la compra-venta de aiel ya sea para exportación • para el -

mercado inetrno y la industria nacional,que compran a un pre

cio íntimo la produoc16n para que 1 sin em9argo,repreeentan 1a

ra loe productores una r4pida salida a su cosecha. 

Recientemente,la Un16n Estatal de Apiou1torea declaró que 



~s de 100 apicu1tores eeta9an siendo afeotadoe 1or el exoee! 

vo intermediariemo en e1 mercado me1ifero,ca1oulando las p6r

didas por ese concepto en un 2°" (Porcentaje on que los oos-

tos aventajan al 1recio,se&Wi la organi!ac16n)~2 

~n el campo de la comercial1zac16n externa,ae&'in la aiema 

dirigencia estatal de loe apiculteree,los intermediarios pa-

gan la miel en 700 u 800 dólares la tonelada,lo que equivale 

a un ~rec~o de 2100 o 2400 pesos el kilocramo. 

"IIF.L aA~LnTA:lTN aASO ILUSTRATIV0 DE INT1':RM~DIARISMO 

•iel Carlota,s.A. de c.v. remonta eu historia al ano de --

1941 ouando,con tan solo dos oelmenae que le ha91a o9sequiado 

eu eepoeacomo re~alo de cumplea.f1oe,John Wulfrath funda un 1e

queao negocio familiar que,oon el tiempo, se convirt16 en un 

importante ooneoroio de produoc16n,induetrial1zaci6n y venta 

de productos apícolas. 

En 1980, 40 aflee deapu~e,Miel Carleta ~oee!a ya un inven

tario de 24 000 colmenae,130 empleados y ventas por 1000 ten~ 

ladae de miel adetnáe de sus sub~roduotes apíoolae,oomo jalea 

real,cera eeta:mpada,material apicola,reinae y ndcleoa. 

~n ese afio,Miel Carlota adquir16 aproximadamente e1 6():( de 

su aco110 tota1 a apicu1torea independientee,ee deoir,600 to

ne1adas.De aus Ventas totales de miel,el 9~ se deetin6 al -

m.erc.ado europeo y el 1~ al mercado nac1ona1~3 
Por eeaa ~echae,brea Carlota una em~reea oomeroia1izad.2. 

ra propia:?omento y Deearrello A?íoola,s.A. de c.v.,oon e1 -

~in exc1ue1vo de que áeta apareciera 1ega1mente oomo comeroi~ 

li~adora e induetria.lizadora y que !ieca1mente Miel Car1ota -

t"uera coneiderada unica.mente como ap1au1tor. 

32Diario "El eol de Cuautla",9 de junio de 1991,~. 2A. 
33F.XPed1ente de la empresa en 1a a~encia ?IRA de Jojutla,Xor. 
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El dee~o9lamiento de Miel Carlota ocurrido en ese afio da9a 

cuenta de un hecho insoslaya9le:lae actividades comerciales ~ 

de la em~reea eo9repaeaDe.n ya en mucho sus actividades produ~ 

tivas,rebaeando el 5~ de su total. de operaoiones.Per ello d~ 

ja9a de contar oon la pre~erencia fiscal que le diepensa•an -

~or el hecho de ser empresa agropecuaria y agroinduetrial, -

siendo necesario la creaoi6n de otra empresa exclusivamente -

oomeroia1izadora,para seguir gozando de ese trato preferen-

oial en la esfera impositiva. 

Para 1q90,Miel Carlota ha acentuado much!simo ese rasgo e~ 

raoter!atico de su operatividad que ya se dejaba entrever de~ 

de entonceasde 1500 toneladas de miel vendidae,eolo 300 tone

ladas fueron producidas en 1oa apiarios de la em~reea.Eeto -

significa que el 8~ de eue ventas f'ueron a eu vez compradas 

a apicultores independientee,no solo de Morelos sino tam9i~n 

de otros eetadoe.V.n contraparte-,aolo el 2~ de1 total de ven

tas fUá producido por la misma empresa. 

AllO 

1980 

1990 

CUADRO 110. 16 

MEIL CA'UllTA:VEllTAS TOTALES Y ORIGEN DE LAS MISMAS 

1980 y 1990 

IJIVENTARIO 

(1'10. COLMENAS) 

24 OÓO 

13 ººº 

PRODUCCIOll 

PROPIA(TOllS.) 

500 

300 

VENTAS TOTALES 'f, 

(TO!'IS.) 2/3 

l 087 

l 500 

46 

20 

~UENTE1Para lqS01Expediente tácnioo de la empresa en la agen

cia 7IRA de Jojutla,Mor. 

Para 19901Datoe directos de la gerencia de la empresa. 

Ko eigni~ioa esto que las 1200 toneladas que Miel Carlota 
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compra a 1oa apicultores independientea sean o~jeto de una 1_a 

\or puramente intermediaria de la empreea,ya que eran }tarta -

de esa produooi6n ee limpia y ee envasa para entrar al merca

do, lo qÜe e1,;n1fioa un tratamiento eemiinduetria1 del produ..2, 

to. 

Sin em\argo,a! ee puede asegurar que la mayoría de esa pr~ 

ducc16n sí ea afectada por el f'uerte intermodiarieao que e~e~ 

tua la referida empresa en el mercado apícola local y reeio-

nal.. 

Aunque no existen datos oficiales al reepecto,ya que loci

camente la empresa loe reserva para eí,ae ea\e que la em~reea 

Miel Carlota estuvo pagando el kilo de miel alrededgr de 2200 

pesos al productor,Jrecio pooB renta\le, en el ane de 1989. 

Para 1990,el precie pagado por Kiel Carlota a loe produc

tores oeci16 ao\re loe 2500 peeoe el kilocra,mo.Eete i1.ltimo -

precio,registrado en un afio que,como se venl en el aparta.do -

reepectivo,el preaio de BX)lortaoidn :tu6 inferior a loa ooatoa 

del producto,representande una párdida l!l'Uperior a1 4~. 

Desde lueco,no puede dejar de aeftalaree que Kiel Carlota, 

merced a BU vasta experiencia de ya 50 aftoa,poaee un Ya•t• º.!? 

nooimiente de loe aeroadoa ap!celaa externos e internoo lo O,!! 

,l,aunado a·loe grandes Yolwaenes que maneja,le oolooa.n en un 

papel priYileci•do en la esfera oomercia1 del ramo ap!oola. 

La ~erenoia de Mie1 Carlota es clara a este reepectei1a B}! 

presa ha crecido en un 20()( orientada eecencialmente a la ven 

ta y no ala produoo16n. 34Entre aus ple.nea inmediatoa,la cere; 

cia planea reducir ol inventario pro~io de colmena.e de 13 000 

que tuvo en l.990,a 8000 en J.993. 

Esto ea ae! porque los al.toe costos de produoci&n do ai.91 

hacen ya poco atractivo para las empresas del ram.e 11&Dtener 
34 Entrevieta con la ,;erencia-.---
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grandes a~iarioe,reeultando mis fácil adquir1r1a a •ajo pre-

oio entre tas productores inde}lendienteo }lara comercializarla 

a granel., 

~n el caso de la empresa morelenee,la gerencia eef1a1a que 

loe ooatoe resultan ya elevados en contraparte a loe cada vez 

menores rendiaientoe que ee o~tienen :Por oolmena,oomo oonee

cuanoia de la eaturación de las zonas meliferas del estado.E~ 

to,adem.4e del constante peligro de africanizao16n de loe api~ 

rioa 7 el constante a91~eato y ·ro9o de miel que ee registra -

en ciertas zonas. 

CUADRO 110, 17 

PRF.CIO DF. LA MIEL PI.CIADO POR Il!Ti>:R-.W.DIARIO 

1969 7 l.990 

AllO 

l.969 

1990 

PRF.CIO 

(PBSOS) 

2 200 

2 500 

ll'TTENTE1Inveetigaoi6n directa,entrevietae 

a productores. 
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III.5 LA IJfl':~ICIENCIA DR LAS ORGAJIIZACIORES E1I' LA COMERCIAL!~ 

7-ACION. 
se ha anal.izado ya en partee anteriores qua lae organi

zaoionea· da apiou1toree en e1 estado 6e Morelos no han ea~ido 

afrontar airosamente au pa,al como promoterea del daaarrctllo 

inte~ y renta~le dentro de la aotividad en el territerio -

eatatal y muy poco han logrado reepeote a conaacuir me3erae -

1recioe y_oondicionee de venta·1ara los produotoa y au~predu~ 

toa ap!oelae. 

En la parte dedicada al a.nal.ieie de lae or~anizacionee de 

productores existentes en la entidad,ee eef1ala9a la pro91em!

tica que existe en la Uni6n Estatal. y en eus seis aaociacio-

nee localee,haciendo ánfaaie en que la integración de eetas -

or~izacionee f'\16 inducida por el co~ierno estatal sin que -

realmente esta iniciativa halla 9rindado loo frutos esperados 

por promotores y ~eneficiarioe. 

La organizacidn apícola máe fuerte del estado ee APIMOR,S. 

de P.R.;ein em~argo,eeta eooiedad registra 'tuertas adeudoa -

con FIRA,tiene en usufructo una coetoea planta que ha manten.! 

do ocioea por máe de dos aftoe y adolce de una mala organizac! 

6n interna y una aenei~le falta de liderazgo en eu aeno. 

Val~ eef1alar que 1ae prinoipa1ee or~izacionee apíoo1as, 

Unión Estata1,M1el de Oriente y APIMOR,e•t'n controladas por 

e1 mismo núcleo fam11iar,1oe hermanos Lavana,1o cua1 tam.~ián 

ocasiona diepers16n de esfuerzos y de atención en una y otra 

or~anizao16n. 

A cont1nuaci6n ana11zaremoe loe prob1emae que APIMOR ha t~ 

nido 'ªra oomercia11zar eficientemente B\18 productoe,oomo un 

caso pa1pa~le y c1aro de una organizao16n afectada ~or el in
tera.ediariamo del mercado apícola. 
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APDIOR Y SUS PRO!ILEMAS DE COMB'lC IALI7.ACION 

"P.n realidad,A~IMOR por regla general ha recurrido a1 au.xi~ 

110 de intermediarios para colocar la miel de eue eooioe en -

e1 mercado nacional e internacional. 

Selo en fechas recientes ea que APIMOR ha aprovechado el ~ 

poyo que el Distrito de Desarrollo RuraJ. de SARH en Galeana, 

•or. le ha ~rindado para comercial.izar directamente la miel ~ 

en el mercado 111«lde y alemáe,principalmente. 

El inconveniente de traDajar con intermediarioe para real! 

zar la venta de miel no solo ha tl"ILido como consecuencia para 

APIMOR el bajo precio del produoto,aino tamoién un pro•lema -

oolateral,como es el cam-io de tonelee nuevoe,compradoe ~ar -

la sociedad ~or otros uaadoe,que no son aceptados en el mere~ 

do internacional. 

Así lo erpree6.el profr. Jos~ Isabel L~vana,dirigente ee-

--~~~- tatal de los apicultores y fU.ndador de ATIIftOR.Lavana,para co

menzar,reconooe que loe intermediarios han sido auxilio oone

tA.nte de la Sociedad de Producción Rura1 APIMOR y que el pre

cio que pagaron ~or la miel en 1989 y 1990 f'uá de 700 y 800 

ddlaree la tonelada,dependiendo del tipo de miel de que se -

trate. 

Reta eignitica de entrada que el pre-010 al que ee ha paga

do el kilogramo oscila entre 2 100 y 2 400 peeoa,o eea,de 20 

o 3~ menos del ~recio mínimo de exportación que,por lo menes 

ea de 3000 peeoa el kilogramo en 1990. 

Sin em\argo,el intermediariemo ofrece ciertae comodidadee 

a loe productores y eus organizacioneo,al productor eolo en

trega el producto envasado en loe \idonee y el intermediario 

se eno~rga de todo,traneperte,tramitaoión y,en general.,la CD-
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mercializaci6n. 

~l pro9lema que ee venia 'resentando en la oomeroia11zac1-

6n de la miel en manos da intermediarioe era el hecho de que, 

entregand'o 9idonea nuevoa '1' tanolizadoe oomo lo exigen loe d,! 

mandantes en el exteri.or,el intermediario re,greeaba tonelee -

y~ ueadoe y a veces hasta Viejos,lo que podía eoaaionar nue~ 

vos ~atoe en toneles para la siguiente cosecha. 

Reto no. era aie que parte de una estrategia 91en definida 

del intermediario :al devolver Didonee ueadoe la sociedad -

quedama sujeta a ese mismo agente 1ara colocar comeroialmente 

la ei,;uiente coeecha,y así afta trae afto,ya que la sociedad -~ 

por su parte no podía comercializar con envases usados y te-

nía que recurrir al. m.iemo intermediario para euDeana.r el PI".!!, 

~lema. 

La falta de uso de la planta envasadora. que e1 Go9ierno de 

More1oe entre~6 en usufructo a APIMOR desde 1987 ee otro pro

~1ema que ha limitado la capacidad comercial de la organizao_! 

6n.~eta planta solo se utiliza para hacer acopio y etiquetado 

de bidones en la cosecha o para fa9rioar muebles y,en ooae1o

nee,materia1 apícola;pero ai se homogenizara. la m.ie1 para el 

mercado externo y la envaaara para el mercado interno,eata -

planta mejoraría lae perspectivas de desarrollo apícola de -~ 

loe socios de la or~anizaci6n y de loe apicUltorea en gene-

ra1, 

Con el auxilio de la dependencia anteriormente citada,dee

da mayo de 1q90 API'1!0R h& ~artioipado en 1aa exportaciones d.! 

rectas organizadas por e1 go9ierno,aunque lo ha hache ocn CA;!! 

tidadee mu.y 9ajae de91do a la fa1ta de 9idonea au:ficientee 7 

la mala organización y admin1etraci6n de APIMOR como •11Pre11&. 
A1gunoe de 1oe miemllros de A.PIMOR .. han quejado de que ª.! 
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te ti~o de oportunidades oomercia1e• no hall eido dadas a con~ 

oer a todoe 1oe eooioe,lo que redunda en el exceoivo acaPA.r!: 
miento de \ene~icioe por unoe cuantos y un gran descontento -

entra 1oe produotoree rele&adoe.Ademáe,eeto ocasiona que eie~ 

do bajos loe vo1umenee de producción exportaDlee,no oe puedan 

nacooiar oondicionee de venta máe favorables a la empresa. 

Un hecho determinante en la problemática de la organizaoi

dn ee,ein düda alguna,eu falta de autosuficiencia y coneolid~ 

cion administrativa y empreearial.'En 1991,eeperando un cr~di

to de ~ANCOMEXT que no llegó en el monto ni en el momento ee

perado,APIMOR no contó con toneles suficientes para exportar 

lo que preeum.101emente tenía programado,y solo exportó 100 t~ 

neladae de miel. 

Quiere deoir eeto que APIMOR,como muchas otras figura.a ae~ 

oiativae que ee enclavan dentro del sector social,no ha run-

oionado administrativa ni financieramente como una empresa e

ficiente ,lo que no le ha pennitido consolidar una autonomía 

econdmi.oa.Máe bien parece ser muy dependiente del esquema pa

ternalieta conque el ~o~ierno fomentaba empresas en el pasa-

do. 

Ello,desde luego,lim.ita eu acción en muchos aepectoe,eien

do el comercial uno da ellos y el más importante. 



CAPITULO IV1 

""CIA. M "'lRll.AClION DE mu O'lllANI7.'-CION DE l':XPORTADORES A~ 

Pir.OL'-S Y.0Rl':L1':l'IS1':S 
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IV. HACIA .LA FORMACION nE UNA ORGANI7.ACION DE 'EXPORTADORES A

PICOLAS KORF.!ill!ISF.S. 

IV.1 PF.'!SPECTIVAS DE D~SARROLLO DE LA APICULTURA MORELEJISE. 

A 1o 1argo de 1oe anteriores cap!tulos se ha analizado 

ya la evoluoi6n y caracter!eticae de la apicu1tura morelenee 

aa! como del mercado interno y externo de la Dliel¡aeí mismo, 

en cada capítulo se ha procurado abundar en la pro9lemát1oa -

~articular que enfrentan loe productores looa1ee tanto en la 

eatera productiva como en la comercializnoi6n. 

Por su ~arte,este i1ltimo capítu1o pretende plantear laa 

alternativas de solución y desarrollo para el eu9eetor ap!co~ 

la morelenee,habida cuenta de que se han estudiado ya profun

damente sus oaraoteríetioae y pro91emática. 

Sin embargo,no es conveniente comenzar sin antes detallar 

una afirmación ya ee~alada en el capitulo precedente:1a api

ou1tura ha venido perdiendo eu caracter de actividad a1tamen

te renta91e para convertiree,en 1990,e n una actividad que e~ 

1o ~enera pérdidas a quien 1a deearro11a. 

La parte eiguiente,relativa a 1a tendencia de 1a rentabi1! 

d&d de 1a apicultura en More1oe,eetá basada en gran parte en 

UWl ponencia deearro1lada y presentada por 1a Dirección Gene

ra1 de.Ganade~ía en 1a cual partici~d eete teeieta como uno -

de eue cuatro coautores.~1 trabajo ~u& presentado en el V Se

minario Americano de Apicultura rea1izado en Guadalajara,Ja1. 

l.os días 7,6 y 9 de septiemare de l.991.}5 

LA RENTABILIDAD nF. LA APir.ULTURA Ell MORELOS 

A nive1 nacional 1a evo1uci6n de la rentabilidad apícola -

del.os .U.timos cinco alloe(l.986-1990),ee ha visto afeotada de~ 

tavora-lemente por e1 desenvolvimiento deeigua1 de loe costos 

35chavez,A.;Mejorada,L.¡Souza,F.y Gdmez R.;"Tendencia de la -
Rentabilidad de la apicultura. en Moreloe",eept. 1991. 



- 120 -

y loe precios de su pr1ncipa1 productor1a miel. 

Así,loe costos que ,,enera la produoci6n de un kilograao de 

miel se han incrementado vertiginosamente como coneeouencia 

de la f'uerte in:tlaoión presente en M&xioo durante loe prime

ros al'loe del periodo de eatudio(l986-88).Esta inrecia inrla-

@ionaria t'Uá creando un et'ecte acumulado en loa costos de )tr.2 

ducoi6n cuya evo1uc16n ei~e superando en mucho la evolución 

general de loe precios en M~xico. 

r.U~DRO NO. 18 

EVnLUCION D~L PR~CIO DE 'JllA COLMF.NA Y EVOLUCION GENERAL DE 

LOS PR~CIOS F.N Ml':XJCO. 

1.986 - 1990 

AllO P'l~CIO DE INCREMENTO INFLACION 
LA l)OLM"NA ANUAL (~) ANUAL 

1.985 9 861; 

1.986 19 375 96 1.05.7 
1987 69 830 260 1.59.2 
1.988 l.31. 1.00 87 51..7 
1.989 1.50 400 1.5 1.9.7 
1.990 2~~ ~ºº 55 29.9 
P'UEllTE1 Lietae de preoioe de la empreaa Miel· Carlota,S.A. d• 

c.v. 
PIRA, 1nveatigac16n directa. 
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La anterior g-rd.fica ea reveladora por cuanto dá idea de e~ 

mo 1a 1nflaci6n hR afectado lae inversiones ñel ramo,ya que -

son las colmenas el principal costo que habrá de afrontar 

cualquier ~roduotor que comienza;como ee observa,eolo en dos 

afioe,1q8ó y iq89,la inflación &eneral excede en un porcentaje 

minimo la inflaoión particular de este aubeector.Los tres a-

nos restantes aon loe precios de la colmena loe que euperan -

ampliamente la evolución ~eneral de los preaioa. 

F.VOLnCI~N UE LOS COSTOS Y LOS PRV.CI~S DE LA MIEL 

En 1a ~oneno1a referida se eigui6 una estricta metodología 

para poder determinar cuales conceptos y en que montos habrán 

de inte~ar loe coatoe de producc16n apícolas. 

Conviene ee~a.lar que el apicultor ~enera.lmente no tiene i

dea de lo que invierte en au actividad;para e1 productor típ! 

ao,eus costos se reducen a colmenaa(cajonee),alimentaci6n,en~ 

vaaee,cera o maquila de oera,reinae (si ea que ae renueva) y 

mediaamentoe;dificilmente ooneidernn,por ejemplo,des~nete y -

reposición de equipo,mano de obra y fletes. 

Esto ei.gnifioa que el a1icultor generalmente se olvida ha~ 

ta de ouantifioar debidamente cada uno de esoo oonceptoe pa

ra tener idea exaota de lo que invierte.Bn el caao de loe 

~andee apicultoree,las cuales producen ellos miemos sus rei

nas y maquilan eu cera,loe oálouloa de costos se vuelven aun 

más va~os e imprecisos. 

Loa conceptos que se han tomado en cuenta para rea.lizar un 

analiaie retroepaotivo haoia loe ú1timoa cinco anos de loe -

ooetoe de ~roduooi6n de un kilogramo de mie1 eon loe ei«Uien

tes, todoa calculados en torno al rendimiento li\Dua1 de una oo! 

mena regietrado en la entidad. 
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Alimentao16n.-Se calcularon 12 k!B• de á~ucar por colmena. 

'Reina.-u·na por colmena,renovándoee anualmente. 

Medioamentos.-30 gre. de terramicina por colmena,para comw 

9atir la laque amerioana,enfermedad principal en el estado. 

~nvaees.~ubeta de 19 litros o envaoe de vidrio. 

Maquila de cera.-Referida a la reutilización de la cera. 

~ano de o9ra.-A partir del salario mínimo vi~ente en la Z.!!_ 

na C,donde se inoluve Moreloe,y de la cotización del trabajo 

del apicultor,que oscila entre doe y tres ealarioe mínimos v_! 

gentee.se considera un jornal por colmena. 

Fletee.-Tomando en cuenta 26 viajes al a.i'fo (una inepecci6n 

osda quince díae),de 70kme. cada uno;incluye:gaeolina,aceite, 

dee~aete de llantae,afinación y cambio de filtros. 

~antenimiento y reposición de material y equipo.-Inc1uye -

extractor,deeoperculador,colmena,tambo de sedimentación y ve

hículo. 

CUADRO !10, 19 

F.VOLU"l~ll r.O!O'AqATIVA DE LA Illl"LACIO!I C.F.llERAL CON RESPECTO A 

LA DE LOS C~STOS Y PRECIOS APICOLAS (lq86-1990) 

Allos. I!IFLACIO!I COSTO POR INCRE- l'll".CIO llXPO'lT.o\, I!ICRE-

G"l!ERAL KirnGRAMO Ml!!ITO CIOll POR KILO MENTO. 

1986 105.7 310.2 486.0 

1987 159.2 982.0 21~.6 1 362.0 180.2 

iq8B 51.7 1 773,0 80.5 1 935.0 42.l. 

1989 19.7 1 659.0 -6.4 1 917.0 ...0.9 

1990 29.9 3 340.0 101.3 2 270.0 18.4 

1'lllmTE1"Tehdenoia de la renta~ilidad de la apicultura en el -
eatado de·Korel•e",Direcoi6n de Ganado Menor,1991(~onenoia). 
~OTAsSe realizaron cotizaciones direotaa en Miel Carlota,PE-
MP.X,Azuoar,S.A.,?IRA,Retaccionariaa,talleree mecánicoa. 
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Como ee puede obeervar,solo en 1989 la evo1uc16n ~eneral -

de la intlaci6n f'Ué mayor a la evolucidn general de los ooe-

toe a~icolae ya que,en loa restantes afloe,eiempra la 1nf'laoi-

6n de ioe coetoe de la actividad super& la inf1aci6n g1o~a1 -

de la economía •or amplio mar~en. 

?.eta eituao16n se a~va notablemente en 1990 cuando la d! 

eerencia fu~ de 71.4 puntos porcentua1ee a favor de ls infla~ 

ci6n apíc9la,re~reeentando ésta una evolución tres vecee ma-

yor al índice ~eneral de precios. 

nomparando el areoimiento de costos y precios exo1uaivameE 

te,el cuadro ee~a1a que en todos len aftos,exoeptuando tam.bián 

1989,loa precioa crecerán a un ritmo mucho menor que loa coo

too; incluao puede observarse que los precios tienden a eeta•! 

lizar su crecimiento. 

Conviene aeflalar que loa mayores costos- que pesan deafav~ 

ra~lemente sobre la renta~ilidad apícola son la alimentac14n, 

la renovac16n anual de reina.e, mano de oara. y fletes. 



CUADRO lle. 20 

EVOLUCIOll DE LA 'lB!ITABILIDAD DE LA APICULTURA El! HORELOS. 
1986-1q90. 

A!'IO 'lEllDIMIEllTO IllFLACIOll PRECIO r.osTo RELACIO!f 
KG./COu.ra!IA AlfUAL KG. KG. BEllEFICIQ. 

COSTO 

1986 30 105.7 486.0 310.2 1.57 

1987 28 159.2 1362.0 982.0 1.39 

1988 27 51.7 1935.0 1773.0 1.1 

1989 34 19.7 1917 .o 1659.0 1.15 

1990 25 29.9 2270.0 3340.0 o.68 

FUl':llTE1IBID 

Sin embargo, ee precise anotar aquí que, por ejemp1o, lo• 

a~icultoree tienden a menospreciar el ooeto de mane de o~ra -

invertido en la actividad, ya que por lo general e• su propia 

actividad o la tuerza de tra~aj• de eue ~amiliarea la que •e 

utiliga y ne digni~ioa, portante, una erogao16n real en t6r

m.1noe monetarioa. 

En el oaa• del costa por renovac16n de reinas es tam.~16n -

prudente aclarar que ne todos loe productore• han aaumide ••

ta medida preventiva ante la amenaza de afr1oanizaci4n de eua 

enjam~rea, por lo que eeta erogao16n anual n~ la realizan lea 

apicu1torea en su totalidad. 

Adem.4e, loe ~dee apicultores, de 500 colmenas para arr! 

~a, o loe productora• modestos pero con amp1ia experienoi11.1en 

e1 ramo, acostumbran e11os miamos renovar eus reinas con ml-
cleoa de tecundaci6n ~ropioa, sin realizar, desde luege, se-

lección gen6tica de sus reinas sino una ee1ecci6n puramente -

empírica. 



I~ 

CUADRO Ne. 2l. 

COST0 DE IRSTALACICN PARA UN APIARIO DE 50 COLMP.NAS 

( JULIO DE l.991) 

UNIOADF.3 CONC"PTO COSTO(PESOS) 

UNITARIO TOTAL 

so COLMl':NA (Incluye ]. OIÍl!lJ! 295 000 14 750 ººº 
ra de oría y 3 a1zae 

con ~aetidoree y cera). 

50 NUCLEOS de alteja oon - 85 000 4 250 ººº 
reina.._ 

l. Cu!IA de metal 22 000 
22 ººº 

l. Extractor p/ocho .-.e.et. l· 040 000 l 040 ººº 
l. Cuohill• el6otrioo 220 000 220 ººº 
2 Cep11lee de cerda 6 ººº l.2 ººº 
3 Velos blanooa tela 28 000 84 ººº 

coa cierre. 

2 Ahumadorea ouad. eco. 45 ººº 90 000 

3 Tam-.o• 200 Lt. 80 000 240 000 

3 cu-.etas l.O 000 
30 ººº 

l. Em"oud• 10 000 l.O ººº 
l. Oole.dor p/miel. im:Pot. HO 500 l.40 500 

l.5 Charolas ealvamiel 37 000 555 000 

3 Ta'J&B negras 25 000 75 000 

50 Alimentadores ~oard 2 500 125 000 

TOTAL 2l. ¡;43 500 

Jl'UEJfTE1 Inveatigaci6n Directa empresa Miel Carlota, S.A. de 

c.v. 



CUADRO !'le. 22 

VOL1JM1'1'1 Y VALOR D~ LA PRODUCCIOl'I AJIUAL DE U1'I APIARIO DE 50 ~ 

COLMF.NAS 

PRODUCTO Ul'IA COLMENA 50 COLMENAS PRECIO Il'IGR?.SOS 
VENTA TOTALES 

MIEL 30.00. ICGS l 500.00 3 ººº 4 500 ººº 
C11!RA 0.~7 KGS. 33.75 B 000 270 000 

DIVISIOITT:S 25.00 B~ 000 2 12~ 000 

TOTAL 6 89~ 000 

l'U'F.NTE: Inveet1gaci6n Directa, empresa Miel Carlota S.A.de 

c.v. 
Loa anterioree cuadros permiten conolu!r, que un cr4dito -

eolicitado en 1991 1ara la instalación de un apiario de 50 -

colmenas, apuradamente acabará de pa~aree en 5 aftoe para o-t.! 

ner utilidades ei~ificativaa ei la tasa de inter&e fuera pr~ 

ferenoi~l y de un nivel de 2C/f-.. Lo que es peor, habrían de r..! 

~istraree párdidae en loe primeros a~oe de operaoionoo al te

ner que pagarse amortización del cródito e intereeee. 

~ato dá idfta de que alin cuando se ha juzgado favorable el 

marco crediticio para el eu~eector apícola, las condiciones -

de loa cráditoe resultan ya poco flex19lee desde 1990 de91d• 

a la deacapitalizaci6n que vive la actividad, producto del d~ 

ei~al crecimiento de coetoe y precios. FIRA, por ejemplo, -

considera la amortización y el pago de intereses en un plazo 

máximo de 3 a~os, lo cual reduce adn mie las poe19ilidadee de 

~xito a quien quiera a~ndar apiarioe o in~eear a la aoti"! 

dad. 

Como quiera que sea, este horizonte aparece eom9río, y ha 

puesto fuertes Darreras al in~reso de nuevos invereionietaa -

en Al ram.e. 'Para los productores ya instalados, tam914Sn la d! 
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nalmioa dP.eproporciona~a de costos y precios ha ido diemin~von 

de y extin~iendo ino1ueo sus ganancias (desde 1990), por lo 

que es nec.eeario im'PlemP.ntar una eetrate~ie. definida. para si

quiera poder eobrevi vir dignamente en el ámbito apícola•., mie_e 

tras 1oe precios ee recuperan o loe costos no-rmalizan su ore~ 

cimiento. 

Debe recordarse, por último, que este estudio eet4 basado 

en torno al precio de eX]llortaai6n de la miel, ya que represe~ 

ta el precio más importante en ~ase al cual ee regula el mis

mo, que a su vez pagan loe intermediarioa. El precio del mer

cado naciotial ea mayor (10 a 12 mil pesas el litro) per• la -

demanda que genera no es lo suficientemente :f'uertc. 

Pv.RSPEC.TIYAS DF_DESARROLLO 

A lo lar~o de eete trabajo se ha an~lizado el deaenvolvi-

m.iento, caraoter!aticae y problemática particulares de 1a act1 

vidad apícola en e1 estado de Moreloa.Aunque ee ha concluido 

que e1 aubeector afronta un eerio reto vinculado a 1a paulat! 

na deecapitalizaoión que han venido sufriendo los apicultores 

existen alternativas viablee para impulsar eu eobrevivencia y 

desarrollo. 

~e prudente recordar que la economía del eatado ha dado un 

fuerte ~iro a partir de la d~cada de los ochenta y que su pr~ 

ducc16n de bienes y aervioioe ee fUndamentalmente industrial, 

al contrario de ~pocas pasadas en que el sector primario era 

el máe importante. 

Sin embar~o,el incipiente deoarrollo industrial del estado 

no lleva aparejado un desarrollo inte~ral de la sociedad mor~ 

lense;máe Dien el sector induatrial,y aun el de loa eervicioe 

ha crecido merced al deDilitamiento-v!a transferencia de re-

cursos humanoa,finanoieros y teonol6gicos-Uo la a~ricultura y 

por ello se hace ~reciso inyectar una nueva vida a1 sector !:!! 

ral., 
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La apiou1tura es una ~uena oportunidad Jara equili~rar 

la econom!a campeeina;como ya ee ha vieto,predominantemente -

el productor la ejerce de manera complementaria puee no re-

quiere ni mucho tiempo ni una exagerada inverei6n,e1endo en -

~,~~io buena generadora de int;reeoe;ademáe,repreeenta el for

talecimiento de la dieta alimentaria ru.ra.1 &raciaa a la riqu.!! 

za nutreioa de loe productos apícolas. 

El efe~to indireoto,Jor llamarlo de alguna manera,que tie

ne la apicultura sobre el resto de la economía no ea solo a -

través de e! misma •inG también a través de la actividad .po11 

nizadora sobre la agrioultura.,con lo cual ee incrementa la -

productividad agrícola. 

Va1~a se~alar que los agricultores morelensee no entienden 

la ~ran trascendencia de la actividad apícola para lo~rar ltu,! 

nas coeeobae,exietiendo en la práctica un nota~le divorcio en 

tre loe doe sectores campeeinoe. 1~ -

nor último,debe hacerse notar que el clima y la flora del 

estado eon altamente favorables para lo~r buenas cosechas -

de miel y de loe demás productos obtenidos de lae abejae¡no -

aolo en canti~adee considera-lee sino tambi~n con una excep-

cional calidad. 

ORGANI7.ACION UE LOS P!lnouCTOR~S 

La falta de or~anizaoionee eticientee dentro del ramo apí

cola en Morelos no ea privativo ni del eu~sector ni del eeta

do.F.n ~eneral,el sector a~opecuario nacional adolece de este 

importante factor de deearrollo,ya que loe productores son r~ 

nuentea a actuar en conjunto aunque el hacerlo indiV14\talmen

te les signifique ampliaD desventajas. 

3~SA'!1!1Informe de la~oree ñel ~ro~rama ••• 1988 
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Loe principales beneficios que pueden ~eneraree con una -

~ena or~anizac16n estriban en el acopio de una oferta consi

dera-le de productos que facilite su comaroializac16n y que a 

la vez consolide un poder de ne&ociacidn con el comprador re.! 

pecto a condiciones de venta y precio;aeí como tambi~n contr!. 

lruiríaa fortalecer la solvencia económica de loe apicultores 

haci~ndoloa sujetos de crédito ante la banca de desarrollo y 

la banoa comercial. 

Así.la or~anización puede ser la llave maestra que reeunl

va a loe productores dos de eue principales carenciae1oomer-

oializaci6n efioienta y acceso a1 financiamiAnto bancario. 

Ademáe,ln or~anizaci6n puede traducirse en reducción de -

ooetoe por compras a ~ranel de materiales e insumoa y eetabl.!, 

cimiento de núcleos de fecundación para cría do reinae;acceeo 

a tecno1o~íae más avanzadas y mayor repreeentatividad en las 

eeferae oficialee,eato con el coneicuiente aumento del poder 

de ~eet16n y de participación en la toma de decisionee en el 

""1oito político y ooon6mico. 

En este orden de ideas,vale lQ pena tener en cuenta la 

nueva política de loe gobiernos federal y eetata1 en torno a 

laa organizaoionee campeeinaesla eliminación ~dual dol ea-

quema paternalieta de re&!menee anteriores ha cambiado la CO,!! 

oepoi6n del apoyo que ae debe otor«ar a lae a~pacionee,aun

que ne ha variado la intensidad del mismo. 

Esto ee,nntea,el gobierno federal fomentaba desde la crea

oi&n hasta la puesta en marcha de lae or&anizacionee de pro-

duotorea .Muohas veces antea de que la organizaoidn axietieae, 

se tenía ya el proyecto de invera16n,encargándoee las depen-

denciae gu~ernamentalea no solo de li~erar loe recuraoe,eine 

tam~i'n de crear "al vapor" la a~p~c16n eupueetamente ~ene-
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!1.oiaria. 

La administración ea11nieta,m.4e que eu predecesor,ha aodi

fioade auatancia1mente ese modo de ver y hacer 18.9 coa&• ya -

que este.método era la causa de loe conatantee deecala~roe -

de proyeotoe"viab1As"que eolo ~eneraban desperdicio de recur

sos y la acumulaci6n de expedientes ~e crA~itoe irreoupera-

lllee. 

Ahera r.~eulta priorito.ri• que la. organizacienee eurjan lo 

m.l• eepontaneamente posible para que loe apoyoo cu.~ernamenta

lee tengan la garantía de ser bien utilizadoa cracias a la e

xistencia de un verdadero interáe de los beneficiario• en a-

IP"'lParee para afrontar juntos el reto de la producc16n. 

Este cambio en la apolítica de apoyo a las organizaciones 

productivas no ea ocurrencia de nadie sino que constituye un 

resultado 16~ioo de loe doe factoree:la debilidad financiera 

de1 estado que 1e obliga a eer más eelectivo::en el otorgamie,!! 

to de apoyo a «J'"UPOB ~ien or~anizadoa, y lae muchao eviden-

ciae de loe eetrepitoeoe tracaeoe que han tenido 1oe proyec

tos y las or~anizacionea inducidao eetatalmente(como ea el -

caso de las aeoc1ac1onee apícolas en Moreloe),ein un BUetento 

real de una verdadera conciencia colectivieta de'loe supues

tamente beneficiarios. 

Aei,reeulta fantaaioeo ~ara eete trabajo proponerse la to

tal reestructuración de las organizaciones apícolas del Esta

do en el corto plazo; aun~ue esto constituye una condio16n 1!! 

dispensable para enfrentar airosamente la deecapitalizacidn -

que sufre el eubeector, no resulta fácil, pues no existe ple

na conciencia de loe productores en cuanto a las ventajas del 

trabajo en conn1n. 
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en 1a menta1idad de loe hombree del campo,. por lo que no po-

drá eer 9orrado de un plumazo de la idiosincrasia mexicana. -

M4s Dien deberá irse eliminando gradualmente, sobre todo, de

-ido a lae difíciles condiciones que afronta el eu9eector en 

general. 

- Todo lo anterior no podrá pasar si loe productoree ee d~ 

ciden a participar en loe cambios y dejan de ser mayores ee-

peotadoree como han sido hasta ahora. 

- Convendría que el GoDiern? Estatal condicionara la cont! 

nuidad del ueufruoto que realiza APIMOR de la ~lanta de Ama-

cui tlapiloe, poniendo mayores requieitoe de producci4n y cal! 

dad a loe Denefioiarioe, que deberaín ser todos loe apiculto-

ree moreleneea. 

- Urgente resulta tambián la unificaci6n de criterios y la 

aoc16n coordinada de las dependencias estatales dedicadas al 

a~o 1ara conee~ir mejoree reeultadoe. 

- Pina1mente, ee hace ~nfaeie en que no ee plantea aqu! la 

ut6pioa unidad de todos loe apicultores, porque ee ha hecho~ 

vidente que no existe una verdadera conciencia colectivista. 

Se planea orear una agrupación de ~ente consciente que se co,a 

vierta, en el mediano 1lazo, en modelo a ee~ir gracias a loe 

-ueno~ reeultadee que arroje. 

- La or~anización de los apicultores ~uede ser el dnice --

instrumento 1ara que los ~roductores comeroialioen más efi--

oientemente su miel en el extranjero y en el país; para que -

eean ~arantee de más cráditoe en mejores condiciones; para -

que acrecenten sus apiarioe e indiecutible~ente, para crear -

la infraestructura necesaria para homo~enizar la miel para la 

eXJ1ortaci6n y envasar para el mercado nacional. 

TECNOLOGIA 1 IN!'RA"ST'!rJCTURA Y RT':DUCCI'lN DF. COSTIJS 

Se ha caracterizado ya a Moreloe como un Estado con alto -
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índice de teonificac16n en eus exp1otacionee apícolas; sin e~ 

bar~o, e1 hecho de que la actividad ee realice predominante-

mente de manera complementaria siempre tendrá como reeu1tado 

la expl~tac16n incompleta de sus productos. 

~l ~rincipal problema coneiete en la monoexplotac16n de la 

apicultura: pocos apicultores obtienen algo más que miel de -

aue colmenas. Conviene adiestrar a loa apicultores para que -

extrai~an pólen, jalea real y cera por lo menos, ademáe de 

qu~ comiencen a desarrollar técnicas para la o~tenci6n del -

propoleo y el veneno de abejas para uso medicinal. 

~eta·divereificac16n de ln ~roducc16n apícola tam91én per

mitirá a loe productores contar con un in~reeo más estable a 

lo largo del afta. ~ato es, la miel ae produce de octubre a -

diciembre cuando ee re~ietra la etapa fuerte en la florao16n 

del ~atado, al término de lae lluvias. Aunque ee lo~ra otra -

cosecha en loa primeros meeee del af'lo, eeta no ee mucha y la 

mayoría de loe productores ni siquiera la recojan dejándola ~ 

a las colmenas ~ara que con eso ee ~limenten. Aeí, loe apiou!_ 

toree que producen únicamente miel solo cuentan con ingresos 

al final del al!o. 

La producción de ~6len y jalea, en cam91o, ee o9tiene en -

loe primeroe meses y hasta mayo o junio aproximadamente, por 

lo que eu venta significaría mayores infreeoe a loe producto

res en la temporada en que carecen de ellos. 

Tampoco ee deDe perder de vista la posibilidad de o9tener 

loe llatn!ldoe eubproductoe apícolas; eato ea, ja9ones, aham--

~ooe, pomadas, etc, que puedan constituir otra :tuente de in-

~eeoe y empleos en el 'ramo apícola. 

S~RH, la Dirección ~eneral de Ganadería y PIRA or&&nizan -

re<Ular.nente cursos para el mejo~amiento teonol,gic• y organ_! 
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Por esto la recomendación y la finalidad última de este -

trabajo ee la creaci6n en el corto plazo d.e una nueva organi

zación ap,:!oola, que agrupe eólo a loa apicul torea debida.mente 

oonoientizadoe de loe beneficios que otorga el trabajo en co~ 

junto y que, sin embargo, no funcione con fines oomunitarioe 

sino eminentemente lucrativos. 

Lo anteriormente expresado será detallado en la parte si-

g\liente, por ahora interesa solamente dejar sentado cuales d~ 

berá.n ser las eetrate~iae a eet!;llir para el fortalecimiento de 

las organizaciones apícolas moreleneee; 

- F.l liderazgo que han venido ejerciendo loe hermanos LAB! 

NA dentro de loe principales organizaciones apícolas de More

loe eo un proceso lógico ya que han sido pioneros del oolect~ 

viemo en la actividad y en cuanto a loe demá.s apicultores,eon 

paeivo1 an eu gran mayoría.y eoloe ee marginan de lae grandes 

decisiones. Reeulta necesario renovar las dirigenciae de las 

asociaciones del ramo para imprimir una nueva dinámica y evi

tar el ee~ir en un cacicaz~o ~oco f'uncional. 

- F.a necesario que APIMOR 1mp1emente una verdadera estruc

tura adm.inistrativa que independice el contrel de la empreaa 

de. loe liderazgos o cacicaz&OS que puedan incluso obstaouli-

zar eu fU.ncionamiento eficiente. 

- Oondio16n indiepenea9le es, 1or tante, que &etas y las -

dem.te organizaciones que puedan surgir comprendan que la api

oul tura de9e ser un negocio donde el lucro sea el fin primor

dial. A tntv~e del lucro, se obtendr4.n beneficios tangi91ee -

para todos loe productores asociados. 

- El apoyo del Go91erno Eatatal n~ debe ser factor determ._! 

nante, pero e! elemento importante para el crecimiento y con

aolidao16n de la or~izaoi,n. El paternaliemo f'u6 implement~ 

d• ~ar los reg!menee pasados y es un fen6meno que ae enraiz6 



- 134 -

zative de la actividad, sería necesario implementarlos coord! 

nadamente-para enriquecer eu contenido y hacerlos llegar a la 

mayoría de apicu1toree grandes y pequeftoe. 

La reviei6n y euetituc16n de reinas, medida preventiva co~ 

tra la africanizacidn de loa enjambres, ee una prd.otica aún -

no generalizada. La Dirección General de Ganadería del Go~ie~ 

no ~etatal y la SARH poseen criaderos especiales en loe cua-

lee ee procura prote~er la ~ureza genática de las reinas eur~ 

peae. 

Sin embarge, afirmando en torno al problema de la falta de 

or~nizao16n, se deDe recordar que el Convenio Tripartita pa

ra la cría de reinas implementada 'ºr ambas dependienoiae el 

afl.o pasado (1990), arroj' exi~oo resultados, de~ido a que -

las aeociaoionee apícolas locales no ~udieron organizarse ad~ 

cuadam.ente 1ara inetalar eue propios criaderos. 

F.n cuanto a 1ae t~cnicae de maneje es precieo aclarar que 

la mayoría de loe a~icultoree aprenden empíricamente el oficie 

y ee la práctica constante la que loo capacita a lo large de 

variOe aftos. Ser!a tambi~n preciso que los cursos a implemen

taree ae! como lae asesorías permanentes se enfocaran hacia -

t6Cnioae como la adecuada. colocaci6n de colmenas, la diviei6n 

en el.tiem~o ~reciso, la extracoidn y sedimentaci6n adecuadas 

hasta el envaeamiento 6ptime de los productee. 

Debe recordarse que la carencia de la infraestructura ade

cuada y la inutiliñfld de la extetentente en Amacuitlapi1ce y 

en el ~po Jazmín de Tlalnepantla, lo que ocasiona que la -

miel de loa productores independientes no ~ueda ser homogeni

zada ni envasada ~or medios industriales, por lo que es ur&e~ 

te el aprovechamiento de esos recurooe ociosos. Hasta que ya 
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se uttlice de9idamente, se podrá plantear la creacidn de una 

nueva infraestructura. 

Se ha~ía eeftalado que loe costos ~e peeadoa para el api-

cul tor aon la adquis1ci6n de rei~aa y l& alimentacidn en lae 

temporadas bajas; luego entonces, loa productoree deDerlin pop 

ner toda eu voluntad para instalar eue propios criaderos (a-

provechando loe ndcleoa ahora deeaprveohadoe en el convenio -

tripartita) y com~rar en conjunto el cara.malo o el azlicar pa

ra alime~tar. 
li'IN,NCIA'IIF.NTO DE LA ACTIVIDAD 

Aunque como ya se dijo en la parte relativa al cr~dito --

dentro del capítulo II, aeta ne forma parte activa oomo motor 

de desarrollo para la actividad apícola, ei e~ pertinente ha

cer ~n~aeie en la pro~lemá.tioa crediticia a la que ee pueden 

enfrentar loe grandes productores o lae empreeas y organiza

ciones ap!oolae y sus poei~les eo1ucionee. 

Un pro\lema nota9le radica en e1 daefaeamiente de 1a \anca 

de deearrol101 PIRA, por ejemplo, como 9anoa de segunde pise. 

autoriza una l!nea de cr&dita para un proyecto X, pere lo ej.!. 

outa un \aneo de primer piso, que antepone a1 otor&am.1.ento de 

~ate un criterio netamente comercial que no concuerda con la 

tlexi~ilidad de loa oriterioa de PIRA. 

Eeto se traduce eo9re todo en el eeta9lecim.iente de eleTa

dae garantías de la banca comercial hacia el apiculter e1lio,! 

tante. 

Por otra parte, las organizacionee apícolas de nueva forD1;5; 

ci6n ~eneralmente comienzan con capitalea eocialee de 'aje -

monte, ~or l• que entencea, al pedir pr6etamoe, de\en ~reeeD

tar otras garantías por el cr6dito reoi~ide. 

Sería neoesarie hacer una reviei4n de esta política oredi-
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tuoia de 1a llamada banca de deearro11o 1ara tomar máa afine• 

eue criterios con loe de la 9anca cemeroia1 que ea la que ej~ 

outa el cr~dita, para tornar estos dltimae en criterios :t1ex! 

91ea y acordes a 1ae necesidades del. eu9eector, temande en ..

cuenta ia problemática que actualmente afronta. 

Pero en general se puede afirmar que el marco oreditioi• -

ee favora9le a la actividad pero dado la pro9lenuitica de de~ 

capita11zac16n que ee est~ registrando en &ata es que ae re-

quiere de apoye mil.e especifico. 

La existencia del Programa Nacional de Selidaridad y loe -

cr,ditoe a la palabra que otor~a &ate y el ~obierno estatal, 

aunque no presentan altos montos, eí otorgan un apoyo imper-

tante a loe ~roductoree a~icolae. 

Debe Bftftalaree aquí que aunque pareciera ser que eon loe -

aJicultoree pequeffoe y medianoe loe que pudieran requerir mi.e 

de un crédito para crecer, aucede al rev~e: este ee~ento ~o~ 

ce recurre a la banca ~ara acrecentar sus apiarioe, a menee -

que io~haga a través de a1~na or~anizac16n.(Ro ea que ne lo 

neoeeite, eo1o que no quiere asociarse Jara solicitar crédi-

t•l • 
COM':'lCIAL!7,~CION ~PF.r.TIVA 

El punto medular en lae pere,ectivaa a corto J1aze de la .!: 

picultura morelenee ea la comercializaci6n eficiente de eue -

produatee. Como ee recordari, el interm.ediariamo en las ven_,.. 

tas de miel repreeenta por lo menos una ea.D«TÍa del 2CJI!. solare 

el precio de exportac16n. Si a esto suma.moa una pérdida del 

3ot debido a loe altos costos y bajos precios del producto, -

las pár11dae ascienden en conjunto a un 5o:'. 

Desde este punto de vista, to~emoe en cuenta que lo menos 

que puP.de hacer el apicultor ea ~o perder aun más de lo quo -
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ya est4 perdiendo por sus altos costos con·una deficiente co~ 

meroializacidn. 

Ya se eeHa16 la importancia de diversificar la producción 

apícola para hacer más regu~aree eue in~resoe y más renta~le 

la actividad, no solo con productos eino tambián con subpro-

ductoe. Además será conveniente explotar comerciRlmente la -

cría de reinas dada la coyuntura comercial favora~le que ha 

ocasionado la amenaza de africanización de loe enjambres. 

Deede lue~o, la aspiración _inmediata de cualquier productor 

u or~nización es superar y eliminar la intervención de inte~ 

mediarioe tanto en la exportación como en el mercado nacio--

nal. A mediano plazo, la meta es más ambiciosa; hacer la di-

versificación prod11ctiva. y desarrollar infraestructura que -

permita homo~enizar la miel de exportaci6n y envasar la que ~ 

ae destine a1 mercado nacional. 

~n el renglón de la exportación, quA sigue siendo a pesar 

de eu escasa rentabilidad el mercado más ee,;uro con que cuen

ta la miel, ee deben buscar de inmediato nuevos demandantes, 

sobre todo países que aunque suelen comprar pocas cantidades, 

laa pa~n a muy buen precio. 

Aquí vale la pena recordar que Alemania y ~etadoe Unidos -

domi~ el mercado y aunque compran grandes cantidades, lae -

~a~an a precios regulares pero acostumbran a su vez a aotuar 

como intermediarios (Alemania), o haciende valer su capacidad 

de demanda (~.u). 

En ouante al poco d~earrollado mercado nacional de la miel 

1& eliminaoi6n de intermediarios ayudará a competir ante o--

tree produotoree e incluso intermediarioa en cueet16n de pre

cios, a~ue ai será neceeario(para manejar y envasar grandes 

volumene•) contar con infraestructura adecuada. 
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FOMRNTO A LA POLINI7.\0IOR 
Por d1timo, se de-e ineietir en 1a necesidad de que 1os a

picultores propicien un mayor acercam.iente 7 entendimiente -

con loe a~ricultoree de forma t&l que &etoe comprendan la im

portante la~or que realizan las abejas ea ~eneficie de llUe º.!. 

sechae. 

Se calcula que loo beneficio• que la apicultura genera a -

trav&e de la polinizaci6n son eeia veces mayoree a los -ene~! 

oiee que·direotamente aporta la explotacidn productiva de lae 

oelmenae. 2 

2 Esto ba. eid• arirmado por e1 proreeor Joa6 1••~•1 Laltana •a 
varios foroe apioolas. 
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IT.2 PRIME!!OS INTENTOS DE F.XPORTACION DIRECTA Y EL NUEVO PA~ 
PEL DE LAS ORGANIZACIONES EN LA COMF.RCIALIZACION. 
C•mo ya se eefia.16 en partee anterioroe, el gobierne del 

~etado, a trav~e de 1a delegac16n de la Secretaria de Agri--

cultura y Recureee Hidraúlicoe y, concretamente, gracias al -

eefUftrze de la T.S. Antonia Chavez Yaftez, promotora del cen-

tre de desarrollo rural de Galeana, Mor., ha realizado a la -

recha 4 exportaciones directas de miel al extranjero. 

~ate •rograma, por llamarlo de a1guna manera, pues no ee -

tal, ha auxiliado a loe productores moreleneee ~ara que la -

miel aea comercializada a loe paises demandantes sin recurrir 

a intermediarios nacionales, pagándoles !nte~ramente el valor 

monetarie al que f'u& vendide. 

Sin embarge, a pesar de ser una iniciativa ben~fica a te-

das luces para los apioultoree morelenaee, la inefioienoia de 

aua organizacionea ha imJedido que el beneficio sea tan am--

~li• como pudiera llegar a ser. 

~eí, ha aide APIMOR la orga.nizacidn que máe ha participado 

en 1ae exportaciones aunque, como ya ee ha ee~a1ado, 1a mayor 

parte de su produoo16n sigue canalizándoee a traváe de inter

mediarios. 

~ el ei1tUiente cuadro ee anotan las exportaciones realiz_!. 

das por el ~obierno eatata1, especificando volumen, recha, -

paia de destino y organizaciones participantes. 
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1':Xi'ORTACIONF.S DIRllCTAS RF.ALIZADAS POR SARR. 

mi MnRF.LOS (1990-1991). 

G'ltll'O 

,\l'I"IOR 

,~IMOR,GnANAJU.\TO 

Y Al'IOUT,TORF.S DF. 

TLAQUILTENA!IG~,JQ 

JUTL.\,TLÁTF.NCHI, 

T"TF.LA 

U.A.I.M.IXTLILCO 

!":CHA EXP. 

'lAYO 1990 

F.NEllO 1991 

F.L r:mco y APIM'ln JULIO 1991 

GOTA ~F. O'l~ JULIO 1991 

l'AIS 

I!IGLATF.RRA 

INGLATBRRA 

Y SUIZA 

VOLllME!I 

30 ton•. 

150 tone. 

ESTADOS UNIDOS 15 tone. 

I!IGLATERRA 10 tone. 

'Flf'P.NTE1 Inveeti~aoi6n DlreotR., Centro de Desarrollo Rural, 

nal.eana, MOr. 

Como ee puede o8aervar, para lograr volúmenes coneidera--

Dlee del producto a exportar, ee ha requerido el oonourae de 

or~nizacionee y productores particularee, lo que d4 idea;. de 

que las or~anizacionea no representan en sí mi.ama una gara.n-

t!a de volúmenes cuantiosos de producc16n. 

Ilustremos esto con un ejemplo:API140R tiene una potenoia-

lidad productiva de 300 toneladas, de acuerdo al inventarie -

de 10,000 colmenas que ha manifestado tener, con la partioip.!! 

oi6n de eua 24 socios. 

No obstante lo anterior, en las exportaciones ~omentadae -

por SARH, API~OR no ha podido ni conjuntar cien tone1adas y -

ha llegado al ~do de comercializar miel de GuanajiJ.Bto·parai 

complementar 'l,ln& mayor aferta. 
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Este hecho eignifica que, como ha sido evidente en diva~~ 

eae reuniones de apicultores convocadas por la Direcc16n de -

Ganadería, la organización ae esta{ f'rapentando y se hace ur

gente su reeetructuraoión, la cual eue miemos dirigentes juz

gan necesaria.· 

Por si esto fuera poco, la planta planeada para homogeni~

zar miel que se encuentra en Amaouitlapiloo casi ociosa~ pu-

diera convertirse en elemento importante de comercializac16n, 

sin embargo APil-~OR no ha podido hacerle las adaptaciones neo.! 

eariae para volverla productiva. 

De lao seis aeociacionee locales y su representación esta

tal no ee puede ha91ar mejor. Ninguna de ellas, con la relat! 

va excepción de rrota de Oro, ha encarado d~cididamente el re

to de comercializar sin intermediarioe la miel, y ello ee o•

serva tam9i~n en las exportaciones realizadas por el go•ierno. 

Así, solo API~OR ha avanzado en este terreno, aunque deb-

tro de su avance se encuentran sus propiae limitaciones para 

ee~ir adelnnte, ya que lo poco que han lo~rado en el terreno 

de la venta al exterior ha sido ~racias al auxilio del go91e_r 

no, lo cual no contribuye al fortalecimiento de su eota9ili-

dad financiera y comercial en tanto no haga las ventas direc

tas pór eu parte y reconstruya su ooheei6n interna. 

Luego entonces, ee puede afirmar que la misma debilidad de 

las or~anizaoionee apícolas estatales ha sido motivo de que -

el goDierno morelenee fomente la labor comercializadora pero 

ein que esto haya contrilruído a fortalecer la labor indepen-

diente de &etas. 

-U:n el marco de la. apertura comercial de '.fáxico, a trav6s -

de la firma del Tratado de Libre Comercio con ~atados Unidos 
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y Ganad,, lae empreeae mexicanas m.4s afectadas por el tendme

no comienzan a i"Ueionaree y eeta91eoer alianzaa para en1'rentar 

airosamente la mayor competencia externa. 

Aunque aupueetamente la a>icultura no es de 1oe sectores -

mls afeOtadoe! es conveniente que loe apioultoree se oonoien

ticen sobre la importancia de estar agrupados para poder, a -

trav&e de eu organizaci6n, representar otertae mayores de Pr.! 

duetos y acrecentar la infraestructura con que cuentan para~

a~aratar.costoe, envasar y agilizar la comercializaoidn. 

+ Aunque hasta ootuhre de 1991 no •e ha mani~eetado una PO.! 

tura clara al respecto en las negooiacionee que ae realinan, 

ea de suponerse que, de91do a que am•oe paí•e• apenas ei cu-

bren au propio consumo con su produoci6n interna de miel, ne 

habr!an de competir oon 1a mexicana, aunque sí a trav~e de o

tros productoa y su\produotoa apícolas. 
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IT.3 Al'OYO INT?.RI!ISTITUCIONAL PARA ?ORMAR·LA l!Ul':VA ORGANIZA~ 

CION. 

Eeta tee1• constituye e1 fU.ndamento te6rico y empírico -

para formar una organ1zaci6n de apicultores morelensee dedio~ 

da fundamentalmente a la exportaci6n de los productos obteni

dos por &etos. 

Sin embargo, aunquP. la comercializaci6n sin intermediarios 

es el oBjeto funda.mental de la a~ru.pac16n, eu oDjetivo social 

v4 JIUl.e alll1; producir, comerci.alizar, reducir costos, eer ga

rante de crádito•, re~iatrar marcas, reci91r y or~anizar cur

eoa, compra y venta de material y equipo y todas las activid~ 

des necesarias para. conseguir estos fines. 

Simultáneamente que esta tesis se elaDoraDa, se fu' convo

cando y consolidando un .p"UPD de apicultores morelenaee que -

en 4 reuniones generales fueron conoientizadoe respecte a 1& 

~roD1emd.tica de1 eeotor y 1a forma de encarar1a, cono1uy,nde

se ~ar parte de e11oe miemos que, independientemente de 1a n.! 

cee~ria reestructuración de 1ae organizaciones ya existentes, 

era precise 1a conetituci'n de una nueva organización eatata1 

que hicier~ mis eficiente la oomeroia1izac16n externa de la -

miel.. 

V.ate trabajo de con~untar 1a organización referida· :ru& i

niciativa de la Dirección de Ganadería a traváe de eu Direc-

oi6n de Ganado Menor, concretamente del M.V.7.. ~ranaieoo Sou

za Val.verde, titular de 'eta dl.tima, y correepondi& a este t~ 

eieta~ como parte de su trabaje de titul.aai6n, tode lo relat! 

vo a la oreaci6n y constitución de 1a nueva empresa. 

Loe apoyo• cenetitucionalee que serán brindados a la empr~ 

ea son ~oe siguientes: 

PI!!A.- A~oye crediticio y ori.entac16n para l.a praducc16n y e~ 
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meroializao16n. 

Secretaría de Desarrollo Rural.- Como p~motora de este ~ 

nuevo grupo, a trav~e de la Direacidn de Ganado 'Menor, alJ\Uae 

la 1abor de asesoría permanente y geetora constante del grupe 

ante lob demás organismos }'d.9liooe y la banca de f•mente. 

GARH.- A trav~e de la promotora del Distrito de DeAarrolle 

Rural de Galeana,Mor, •rindanl asesoría permanente en el ramo 

de la oomeroializac16n externa de la mi.el. 

Secre~aria de Comercio y Fomento Industrial.- A trav&e de 

su dele~ci6n ~oreloe, s~cn~I ha estado al pendiente de la -

,.;eetaci6n de la nueva o-rganiza.ci6n. El a.poyo que brindará·, se

n( eecencialmente poniendo a die1oeici6n del grupo eu direct~ 

rio comercial y facilitando loe trdmitee para la exportaci6n. 

Cabe record~r aquí que ee s~n?I la entidad que extiende -

e1 certificado de ori~en para la comercialización al exterior. 

~aneo Naciona1 de Comercio Exterior.- Aunque presenta con

diciones crediticias menoe favornblee que ~IRA, constituye o

tra opo16n viable para apalancar orediticiamente el proyecto, 

brindando al miemo tiempo orientación acorca do loe mercados 

internaoionalee. 

Comisión •.Uxta 'Para la Promoci6n de 'Exportaciones ( COMPEX) 

Ha constituido un foro permanente para. eete nuevo gnipo de a

picultores. Por medio de la acoi6n conjunta de todae 1ae de-

~endenciae vinou1adae a la exportación., COMPF.X puede -r1n--

dar apoyo crediticio, tácnico y orientación comerc1a1, así 

mismo puede tambi~n agil.izar trámites para real.1~ar envioe de 

productos. 
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IV.4.FIGU'l~ JURIDICA,LINF.A!U~TOS GF~FRALllS Y OBJ':TO SOCIAL 

QT.TP. ~'IS"flUIRA LA Ollt;.rnI~ACION. 

1'lllTJ'\A JU'IIDICA 

Tino de los temas fundamentaloe que más controversia ca~ 

06 a 1o lar~o de lae 4 reuniones generales entre loe apicult~ 

res tu' la fi,r.ura jurídica que d~berá asumir la nueva organi

zac16n. 

Analizando experienciae de laa agrupaciones existentes ha~ 

ta el momento en el contexto apícola morelenae, ee concluy6 -

que la nueva organización de9eria reohasat toda esquema pate~ 

nalieta y político en su conformaci6n y nereeguir oomo o9jet! 

vo, primero la operac16n renta91e. y, aonaeeuentemente, el l~ 

oro. 

En este sentido, buscando .una fd.gura jurídica que tuviese 

aceptac16n entre loe círculos bancarios tanto de primero como 

de segundo piso, que fuese flexible y accesible par~ su con-

formaci6n y que jurídicamente otor~ara seriedad y estabilidad 

a la futura empresa. se concluyó que habría. de conformarse u .. 

na ·sociedad anónima de capital variable. 

Lae caracteríaticae jurídicas dn 1a sociedad anónima son: 

. - Tia eocieda.d anónima. es aquella que existe bajo una deno

minac16n y se compone exclusivamente de socios cuya obliga--

oi6n ee limita al pa~o de sus acciones. 

- Su 6r~no de ~obierno es la ~samblea neneral de Aocioni.! 

tas y la adminietraci6n estará a cargo de un Consejo de Admi

nistraci6n, uno o varios gerentes y la vigilancia quedará a 

car~o de uno o varios comisarios. 

- Se conetituye de 5 miembros como mínimo, con por lo me

nos una acci6n cada. uno y un oapi tal social no menor a·. 25 mi1 

peaoe. 

- F.et4 permitida 1a existencia de socios mayoritarios, de 
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de acuerdo a su partic1paci6n en el capital social de la em-

presa. 

- Puede aumentar o disminuir el capital social de la empr~ 

ea con relativa facilidad.+ 

Val~ seftalRr que lae rt,;iirae tradicionales oontempladRe -

como parte del llamado sector social (L6aee cooperativas, so

ciedad de solidaridad social y otras) gozan ya de cierto dee

orádi to ante loe or~aniemos bancarios aunque siguen conserv~ 

doee en alta estima por al~oe medios oficiales. 

Sin embargo, loe apicultores rechazaron la formación de -

cualquiera de eetas formas jurídicas en vista de los resulta

dos obtenidos por datoR. De hecho, parecieee que estas for-

maa relajan la disciplina empresarial que debe cultivar cual

quier ne~ociaci6n y fomenta el desarrollo de caoioazgoe en .._ 

eus adminietracionee. 

-io;e decir, al amparo de una malentendida eolidali"idad entre 

loe socios, que por ley debe reinar en las cooperativas, So~ 

ciedad de Solidaridad 3ocial o Sociedad de Producc16n Rura.1, 

acaba por arrai~aree ln apatía o el deeinter6e y en ooaeionee 

hasta la irreeponeabilidnd entre loe eocioe, sabiendo que hay 

fondos solidarios jurídicamente destinados para ellos, y que 

el criterio de divie16n de utilidades reeulta de di~íoil de-

terminación. 

Ad~mA.e, la sociedad anónima marca perfectamente la diferen 

cia entre adminiatraci6n y ~obierno de la empresa, siendo que 

loe eocioe reciben utilidades en raz6n estricta de su partic,! 

pacidn en el capital aocial, lo que evita motivos de conflic

tos al ~omnnto de determinar utilidadee. 

~l peligro ~ue habrá de evitarse ee que a1glin socio dentre 

de la S.A. de r..v. pueda controlar, por medio de un a1t• por-
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oentaje de acciones en eu poder, lae deci~iones que incumben 

a todos dentro de la Asamblea General de Accionistas. Por e .... 

llo, ee plantea de inicio una participacidn i~alitaria de -

loe eooioe en la conformacidn dnl capital eocial. 

LINF.AMI>:NTOS G1':1!~TIAL~S 

Fundamentalmente ee trata aquí de formar una or~anizncidn 

de productores apíoolae interesados en comercializar exitosay 

mente aue productos, tanto para exportaci6n (como una primera 

etapa), como para el mercado nacional (meta a mediano plazo). 

Sin em9argo, esto conlleva también una serie de a~cionee -

colaterales , como ya se explicó; implica reducción de costos 

mediante compras a ~ranel, creación de infraestructura y a--

~rendizaje de nuevas t~cnicae de explotación, captaci6n de -

cr&ditos, acrecentamiento de apiarioa, diversificaoidn de l~ 

producc16n y hasta obtencidn de aubproductoe por medio de tr.! 

tamientoe a~roindustrialee. 

r.o" ob,1etivoe de corto y mediano plazo de la nueva empresa· 

pueden roeumirae co~o ei~e: 

-Comercialización et'iciente de productos y euDproductoe en 

el mercado internacional (como primera P.ta.pa1) y en el mercado 

nacional ( ya creada la infraestructura necesaria para ello). 

- Obtenci6n d~ cr6ditoe para comerc1alizac16n, acrecenta-

mientO de a~iarioe y creac16n de infraestructura apícola. 

-Divereifioac16n ~roductiva de loe apicultores asociados. 

-Creación de inrraeetructura que permita homo~enizar la --

miel ,a*a- su exportación y envaonrla para au venta en el ~er

cado nacional. 

En cuanto a lae 9aeee que reginS.n la operaci6n de la empr~ 

ea desde su formación, ee pretende lo siguiente: 

- Participacidn igualitaria en el capital social de la ea-
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preea. 

-Perfecta dinociaoi6n entre adminietrao14n y co91erno de -

la agrupación, para no permitir el crecimiento de cacicazgos. 

-Obj~tivo base: e1 lucro. A trav'e de1 lucro pueden alean

zaree loa o~jetivoe eocia1ee de cada productor asociado y de 

todoe en general. 

- La empresa realizan[ la comeroialización ~ara loe 1redu~ 

toree no aeociadoo; no aolo comercializarán sue productos , -

sino tam~i~n de todos aqu~llaa qu~ ten~ problemas para ven

dP.rloe. 

- Se aei~ananln de acuerdo a loe inventarioe individuales 

de cada produotor,~cuotae de ~roducci'n que deDen{n ser entr..!' 

gadae a la empresa para su venta pag4.ndo1a a un precio igual 

• un poco mayor al que pagan loe intermediarios en eaa momen

tp, 

- Puntual 1ago de las obli'tRcionee contr!dae oon las inet! 

tucionea orediticiae. 

OJIJF.TO SOCIAL 

El o~jeto social de una empresa que nace debe eer siempre 

lo suficientemente amplio como para permi.tirle realizar tedaa 

lae actividades neceeariae para cumplir eu o~jetivo oentral, 

adem.4e de estar facultado para realizar otrae colateralea que 

puedan fortalecerle financieramente. 

En este eentido,debe reoerdarae que ei la empres~ asume -

actividades que no eetlÍn oonsideradae dentre de eu o~jete e1-

oial es sancionada jurídica y fiscalmente. 

As!, el objeto social de la organizacidn eenl el siguiente: 

-Produccidn, acopio, industrializaoidn y comercializacddn 

dn miel y demás productos y eu9Jroduotoe apícolas, &&rOPBOU&

rioe y alimenticios en ~eneral. 
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- Elaboracidn, compra, venta, exportación e importaci6n de 

ma teriaa ·primas en general, material y equipo ap:!colai, ae! C..2, 

mo co~pra-venta, arrendamiento y alquiler de bienes muebles e 

inmuebles necesarios para las actividades dé la empresa. 

- Planeaoi6n y ejecución de proyectoe de inversión apíco-

lae, a~opecuarioa y a~roindustriales en ~eneral. 

- Comnra, venta, arrendamiento, alquiler así como explota

oi6n comercial de todo tipo de transporte terrestre para car

ga o pasaje. 

-Solicitud y explotación de marcas y nombres induotrialee 

o comercialee. 

- F.stablecimiento de aucurealce eubeidiariaa,agenciae o r~ 

preeentanionea en el p~ís o on el extranjero. 

- Prestar y pedir prestado dinero a:!e como realizar todo -

tipo de movimientos bancarioe. 

-Organización y aeiatencia a eeminarioe neí como brindar y 

recibir ~aeeoría tácnica y comercial. 
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IV,5 CON~IGIJRACION ~INAL ~ INICIO UE OPERACIONES. 

A lo lar~o de cuatro reuniones a donde acudió un nWnero 

creciente de apicultoree,que llegaron a superar loa 20 pro-

ductorea,ee conoluy6 la creación de una Sociedad Anónima de -

Capital Variable,la ounl,aegú.n el permiso de la Secretaria de 

Relaciones ~xteriorea obtenido el 17 de julio de 1991,llevar~ 

la denomina.c16n 11 Produotoree de Miel. de 1tbeja de 'Moreloe". 

Más de tres meses precedieron a la ~euni6n última,realiza

da el 27 de a~oeto de ¡q91 en la sala de juntas de la Secret~ 

r!a de ~omercio ' y Fomento Industrial en Cuernavaca,Mor •• Ahí 

quedó inte~rado el ei~iente consejo ~e adlllinietrao16ns 

'Pl?.~'3IU~T'F:: 'PT.tt>RO RlTJIJ~'f UJ7,TJ~T-"'7i ~Sl'IN07,A 

s-c:~~,..TJ\~IO: RtJ?-.m~~o BA~.\ G0~7.AL'F:7. 

T~SOR~R01 SILVINn ARqoyo GIL~S. 

n'qBNTF.: RAUL r.OMF.7. C~RDF.NAS 

C~MISARIO: JnsE ALBERTO PF.RF.7, APAF.Z. 

Acordándose ademáe que el domicilio eocial de 1a empreaa -

eetartf. ubicado en Cuernavaca,Mor.,y que ee integraría el cap! 

tal social con apor~acionea en efectivo de cada socio. 

Debido a la falta de costumbra de los productoree para PªE 

ticipar con dinero,de manera comprometida,en eote tipo de or

~anizacionee,alejándoee del viejo esquema paternalieta en que 

todos los costos loe aeum!a el gobierno,y a loe temores de -~ 

que la empresa siguiera el miemo camino que otrae,el grupe,-

deepu~o de casi dos menee de haberse celebrado esa dltima re}! 

ni6n,ee redujo a solo lB socios concientee de que esta reeul_!l 

n1 una opción vi~ble para enf~entar la crisis del eubaector. 

El primer paeo,lue~o de conetituirae el 15 de octu~re de 

iqq1,ee-rá la exportaoi6n ñirecta de la cosecha de eee afto(oc

tubre-diciP.~bre) ,para lo cu~i eer!a integrado un anteproyecto 
par'.\ aer presentado ante instituciones crediticias para fi

nnnciar 1a compra de bidones para exportar 50 toneladas die 
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miel hacia ~atados Unidos o "l?uropa,o hacia .otros mercados que 

ofrecieran. buen precio y seriedad en loe tratos comerciales. 

Aeí,fina1mente,e1 objetivo último 1ff esta tesis fué culmi

nado eatiefactorinmento al formalizarse la nueva agrupación. 

DesdA lue~o,éate solo fué al primer paso.La conaolidaoión fi~ 

nanciera y operativa de la empresa aparece como fin supremo 

por cuanto que solo de e3a manera ésta representará efectiva

mente una opción viable para aliviar la problemática de la a

picultura morelenee. 
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connr.usrorras 

~n el !118.rco de una economía r.etata1 predominantemente in-

duetrial y de eervicioe,el estado de Morelos requiere de nue

vas f6rmulae para atacar la crieie que ee abate sobre el sec

tor agropecuRrio.Con vaatae ventajas por au clima y f1orac16n 

el impu1eo a la apicu.l.tura resulta una opción via~1e para -

fortalecer la economía campesina y ~enerar las divieae que n~ 

casita el paie para afrontar airosamente la apertura comer-

cial al exterior. 

Sin emb'argo,la apicultura,que prP.eenta caracteríetioae de 

buen nivel de tecnificll.ci6n,que se realiza de una r.l."l.nera pre

dominante~ente complementnria,y que obtiene una miel altamen

t~ cotizada en loe mercados nacional e internacional,ee una -

actividañ que ha venido perdiendo eu anterior índice de alta 

rentabiliñad y que en 1990 eolo re~ietra párdidae para quien 

1a realiza. 

A esta condición desventajosa que ha resultado del oreoi-

miento acelerado de loe costos ante unos preoioa de exporta-

c16n relativamente eetablee,ee suma el problema de una defi-

oiente comerc1alizaci6n que acaba por drenar aun m.ie loa exi

lll:UOB in~resoe de lo• apicultoreo looalea. 

~ate tra~ajo de 1nveeti~aci6n eostiene como teeia princi-

pal que la falta de organizaci6n de loe producteree ae ha OO,!l 

vertido en un elemento crucial en la problemQtica de la api-

cul tura morelenee,eiendo indispensable el planteamiento inme

diato de nuevas formas de or,,anizao16n,am~n de reestructurar 

l~e ya existentes.para poder comercializar más e~ioientemente 

loe productoe,pal."'8 tener acceso a oréditou que por sí aoloe -

loa ~reductores no tienen en lo individual,p~ra poder crear -

1~ infraestructura necesaria para comercia11zar tanto al. ex

terior como al interior de1 paíe,para reducir coatoe y aaimi-

1ar nuevas tecnologías. 
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Se concluye por medio de un estudio concienzudo que e1 mo.~ 

oo orediticio,fiscal,jurídico y hasta de aPoyo gubernamental 

resulta pOr lo ~eneral favorable para el apicultor,pero que -

la paulatina deecapitalizac16n que éste sufre como resultado 

de la caída de la rentabilidad hace necesaria la organiznc16n 

de loe produotoree para poder acceder a eeae condiciones fa

varablee y realizar una mejor comerc1a11zaoi6n que represente 

mayor capacidad de oferta y poder de negociación en lae cond1 

oionee de compra-venta de los productoa,prinoipalmente la -

miel, eliminando el nocivo intermediariemo. 

Además,la or~ización de productores ~odrá resolver otro 

-roblema crucial para al ~aicultor:Al crecimiento.La baja re~ 

tabilidad ee cauea ta.JD.bién 1e que el productor no pueda rein

vertir y acrecentar eue apiarioe y sue recursos. 

E1 analieie profundo del eetado y 1a eficiencia de las or

~anizacionee de apicultores exietentee en Moreloe permite ae~ 

~urar que falta mucho por hacer en este renglón.pero que nada 

se podri hacer sin la acción oonciente de loe propios benefi

ciarios.Por ello se conoLuye la necesaria formación de una -

nueva agru.pación dedicada,por lo menos en una primera etapa. 

a la comercialización sin intermediarios de los productos. 

Paralelamente a la P.laboración de este trabajo de titula

ción a.e convocó y se conjuntó un grupo de apicultoreo,bnjo la 

fi~ra jur!dica de sociedad anónima de c~pital variable,cuya 

.\enominac16n será "Proñuctoree de Miel de Abeja de Moreloet1. 

~n el mes de cotubre de 1q91 ee protocolizó y tr~zó su pri-

mer objetivo:la comercialización de ~proximadamente 50 tone

lBdae d~ miel en la cosecha octubre-diciembre de eee a~o. 

~l reto de esta or~anizaci6n pnrece enorme,dadoa 1oa po -

~res reeultadoe ~e muchas otras que ae echaron a andar y fra

casaron o air.uen fracasando día con día,por falta de una con

oient1zao16n plena respecto a 1os beneficioe del trabajo en -
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conjunto que,sin embar~o,ei ha procurado crearse en los 1nte

~rantea l\e 111'1roduotores de MiP.11 de \beja de Morelos". 

~ate dltimo factor,y la escasa doeie de paternalismo que -

fu& suministrada a ¿sta,desde eu fortna.c16n,parece orear bue-

nas expe~to.tivas para su a.ñec·.iado deearrollo.Sin embar&o,pre

mieas importantes para ello aerá el apoyo de 1ae inatituoio~& 

nea crediticias y gubernamentales a data en au ~ormaci6n,y la 

imple~entaci6n de una estructura administrativa interna eti-

ciente ,que no pflrmita la procreaoi6n de cacicazgoe en su ae-

no.~ero definitivamente,nada podni sustituir la fuerza y el -

entuaiaemo que loe propios beneficiarioe habnln de dar al de

senvolvimiento del proyecto. 
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