
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMI DE MEXICO 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y·ZOOTECNIA 

SITUACION ACTUAL DE LA APICULTURA 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

TRABAJO FINAL ESCRITO 
IV SEMINARIO DE TITULACION 

MODALIDAD: APICULTURA 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
p R E s E N T A: 

ALFREDO RAMIREZ RUBIO 

ASESORES: M.v.z. RAFAEL MELENDEZ GUZMAN 
M.V.Z. ANGEL LOPEZ RAMIREZ 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I 

II 

II! 

IV 

V 

VI 

VII 

C O N T E N I D O 

RESUMEN 

INTRODUCCION 

DISTRIBUCION DE LA APICULTURA EN LA REPUBLICA 
MEXICANA 

APICULTURl\ EN EL DISTRITO FEDERAL 

Pág 

l 

3 

6 

10 

3, l UBIC.'ICIO!I GEOGRAFICA 10 

3. 2 DIVISION POLITICA 11 

3,3 CARACTERISTICAS DEL RELIEVE 13 

3. 4 CARACTERISTICAS CLIMATICAS 14 

3.5 RECURSOS HIDRAULICOS 16 

3. 6 USO OEL SUELO 17 

3.7 DISTRIBUCION DEL Il/VENTARIO APICOLA 18 

3. 8 ORGANIZACION DE PRODUCTORES 20 

3.9 NIVEL DE TECNIFICACION 22 

J.10 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 23 

3 • 11 EllFERMEDADES 2 6 

3. 12 ABEJA AFRICANA 28 

DISCUSION 32 

CONCLUSIONES 35 

LITERATURA CITADA 36 

ANEXOS 39 



RBBUHBN 

RAMIREZ RUBIO ALFREDO, Situac;n Actual de la Apicultura en 

el Distrito Federal: IV f".nlnario de Titulaci()n en la 

modalidad de apicultura (b'·º la supervision del MVZ Rafael 

Mel~ndez Guzmiln y el MVZ A'Jel Lopez Ramirez). 

En este trabajo se pesenta ld siti.ieciOn en la que se 

encuentra la apicultt·.a del Distrito Federal, mediante la 

recopilación e intefcaciOn de informaciOn a partir de las 

Dependencias Guber1amentales inmersas en las actividades 

ganaderas, Asociari6nes Apicolas y referencias bibliogrAficas 

diversas, prese,.cando aderni!.s las alternativas para mejorar la 

producciOn ar.LCOla. Existen alrededor de 500 apicultores en 

en sur del Uistrito Federal y un nümero no determinado en la 

zona norce. Se han formado dos asociaciónes apícolas que 

reuner: a 170 productores ubicados en Xochimilco, Tlalpan, 

TláhuaC" 'f Milpa Alta, que son las cuatro delegaci6nes con 

mdyor actividad apicola; La apicultura que se lleva a cabo es 

tecnificada, utilizandose colmenas de tipo Jumbo y con no m~s 

de 25 colmenas por productor, el principal producto que se 

obtiene es la miel, de la que se reporta un rendimiento 

aproximado da 25 kilogramos por colmena al afta, por lo que 



respecta a los productos secundarios (jalea real, p6len, 

prop61eo, cera y reinas), se requiere fomentar su producción 

y comercialización con el fin de hacer más rentable la 

actividad. La apicultura existente en la zona urbana tiende a 

desaparecer debido al riesgo que causa a la población y a la 

reducción de areas verdes. La apicultura instalada en la zona 

rural se considera para la lilayoria de los productores como 

una actividad secundaria, lo que ocasionará en un futuro que 

se vuelva ruás selectiva. 



X XN'rl\ODUCCXON. 

La apicultura datd de miles de ai'ios antes de cristo, la 

practicaban los antiguos griegos, hindües, israelitas y 

romanos, utilizando troncos de arboles huecos como colmenas 

( 1, 19 ) • 

En M~xico, 

tenido una 

desde la epoca prehispilnica, la apicultura ha 

importante actividad econOmica. Antes de la 

llegada de los españoles, algunas tribus indigenaa que 

habitaban el Golfo de Mexico ya consumian miel de abeja, 

producida por colmenas de abejas sin aquijOn, a estas 

pertenecen los géneros melipona y triqona ( 1, 3, 5 ). 

La miel que obtenian los mayas la destinaban en su mayor 

parte a la fabricaciOn de bebidas alcoh6licas como el 

11 Balche" y la "Choca11 , las cuales empleaban en sus 

festividades religiosas ( 5 ). 

En el periodo coionial, las abejas sin aguijOn fueron 

explotadas y casi exterminadas debido al poco cuidado que se 

les brindo al obtener la cera, esta era enviada a España para 

la fabricacian de velas y cirios ( 1 ). 
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A mediados del siglo XVIII, los espaftoles introdujeron abejas 

del genero AJ2i;;! mellifera, distribuy9ndose en la Meseta 

Central, principalmente en la regiOn del Bajlo, esta abeja se 

adapto al medio ambiente del pals, demostrando ademas 

resistencia a las enfermedades, elevada producción, 

mansedumbre y poca tendencia a la enjambrazOn, alcanzando en 

poco tiempo un gran florecimiento, ocasionando que los Reyes 

Espafloles prohibieran esta actividad, con el objeto de 

proteger la economla española~ ( 5 ). 

Al alcanzar Mexico su libertad (1821), existian en el pals, 

algunas colonias de abejas, cuya producción era insuficiente 

para cubrir la demanda Nacional de miel, siendo necesario 

importarlas de Españn. A partir de esa fecha, la Penlnsula 

de YucatAn incremento nuevamente la apicultura, llegando a 

ser el primer productor del pals ( 1, J, 5 ). 

En la actualidad, la apicultura constituye una actividad 

exportadora y proveedora de materia prima para las industrias 

alimentaria, farmacéutica y cosmCtica. AdemAs, como 

actividad del campo agropecuario, desempefta un papel 

fundamental , ya que gran parte de las cos~chas dependen de 

la polinización por insectos, de los cuales el mas importante 

es la abeja melifera ( 2 ). 
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Por otra parte, el arribo y dispQrsión de la abeja·africana 

en el pals ha p%'lVocado la tecnificación de la ac"C.lvidad 

apicola en forma irrl.irecta, ya que a través de los 

productores se han implem~ntado programas geneticos, de salud 

y de manejo de colonias que permitiran al productor r.~sistir 

el impacto que cause en la protqcción etite tipo de abej n ( 6, 

18 ) • 



6 

rr DISTRIDUCION DB LA APICULTURJ\ EN LA REPUDLICA MBX~CA!!A 

La Unión Nacional de Apicultores (UNAPI), divide al pals en 

cinco zonrts aplcolas, c:insiderando factores como clima, 

suelo, vegetacibn predominante, y las caracter1sticas 

generales de. la explotaciOn de las abejas, las cuales se 

describen a continuación: 

a) 20NA NORTE.- Es la de mayor extension (930,000 kilometros 

cuadrados), su vegetaciOn predomi11ante dadas sus 

caracterlsticas ecol~gicas (escasa precipitaciOn pluvial) es 

d~ pastizales, se estima un inventario de 120,000 colmenas, 

con una producciOn promedio anual por colmena de 17. 5 Kg de 

miel. En esta zona las colmenas son utilizadas en la 

agricultura, como agentes poliniferos o polinizadores de sus 

cultivos, principalmente frutales, lo cual provoca que se 

obtenga una miel de buena calidad e 1, 6, 20 ) • 

b) ZONA DEL PACIFICO. - Comprende desde la vertiente de la 

Sierra Madre Occidental hasta el OcCano Pacifico y desde 

sinaloa hasta la frontera de Guatemala, su superficie es de 



260 ooo kilómetros cuadrados, la vegetación predominante es 

el bosque tropical caducifolio y subcaducifolio, de coniferas 

y espinoso, ademas de encinos. Cuenta con alrededor de 

498,000 colmenas, con una producción promedio de 20.7 Kg por 

colmena anualmente4 La calidad de la miel es variable,. 

los mayores volllmenes son de color ex:tt·a-claro y ámbar claro 

(1, 6, 20 J. 

e)' ZONA DEL GOL.FO. - Desde la vertiente de la Sierra Madre 

Oriental hasta la Costa del Golfo, su superficie aproximada 

es de 250,000 

predominante es 

kilOmetros cuadrados, la 

bosque tropical caducifolio, 

vegetación 

cuenta con 

407, 000 colmenas aproximadamente, con una producciOn anual 

promedio por colmena de 23.6 Kg de miel; esta es de las mas 

costosas ya que el cultivo :nas importante para los 

apicultores son los huertos de naranja, cabe aclarar que no 

toda la miel tiene esa procedencia por lo que la calidad es 

variable ( 1, 6, 20 ). 

d) 20NA DE LA PBNIN'SULA DE YUCATAH.- Comprende a Campeche, 

Quintana Roo y Yucatan, con una superficie de 14,000 

kilOmetros cuadrados, la vegetación predominante es bosque 

tropical caducifolio, subcaducifolio y perinifolio; cuenta 
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con 714,000 colmenas con una producción promedio anual por 

colmena de 41.6 Kg ( 1, 6, 20 ). 

Es .importante señalar que a pesar de ser la zona mas reducida 

en superficie, es la de mayor produccibn de miel, esto es 

debido a la abundancia de nóctar y que la mayorla de laa 

dbejas están aloja.das en colmenas t€cnificadas ( 1, 6, 20 ) • 

La miel en esta zona es producida en gran parte por 

apicultores en pequeña escala que practican la apicultura 

Gamo una actividad complementaria, siendo comün que la 

extracción de mir!l se efectüe por medio de centrifugas 

manuales junto a los ilpiarlos y se deposita en tambores para 

enviarlos a las plantas purificadoras de miel establecidas en 

la Ciudad de Merida, Campeche y Quintana Roo ( 1, 6, 20 ). 

e) ZONA CENTRO. - Cuenta con un a.rea de 400, 000 kil()metros 

cuadrados, donde predomina el clima subtropical de tierra 

alta, tambiCn denominado clima del altiplano mexicano, las 

flores silvestres son abundantes y va.&.·iadas, con dos e.pocas 

de floración al año, aunque la vegetaciOn se amplia a 

matorral xerófilo, bosque espinoso, pastizal, coniferas, 

encinos y bosque tropical caducifolio; existen en esta zona 

alrededor de 953 1 000 colmenas con una producci~n media anual 

por colmena 16.4 Kg de miel de excelente calidad, color ámbar 
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extra-claro, con bajo ~ontenido de humedad, de aroma y sabor 

agradable ( 1, 2, 6, lO ) • 

Es en esta zona, d1nde se encuentra localizado el Distrito 

Federal ( 2 ). 
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rrr APXCOLTORA BN BL DISTRITO FEDERAL 

3.1 OBICACION GEOGRJU'ICA 

El Distrito Federal se encuentra localizado en las 

siguientes coordcnadao extremas: 

Latitud 

Longitud 

A una altitud: 

M1nima 
MAxima 

19" 0'3' 45 11 N 

ggg 56' 45 11 w 

2 1 235 msnm 
3,960 msnm 

19Q 36' 22 11 N 

ggg 22' 04 1
' w 

mapa 1 ) 

su superficie geoestadlstica es de 1,500.45 km2 

Representa el o.os % del area total del pals. 

Se constituye por 55,553 manzanas distribuidas en 2,004 a.reas 

geoestadisticas bAsicas (AGEB) , de las cuales ünicamente 

veinte son rurales. La manzana es la unidad mlnima del 

marco geoestadistico nacional del Sistema Nacional de 

Informacilm Estadistica, el cunl fue disef\ado para 

referenciar con exactitud la informacibn estadlstica, 

dividiendo al pals en AGEE (a.rea geoestadistica estatal), 

AGEM (il.rea geoestadistica municipal) y AGEB (area 

geoestadlstica basica ( 4 ). 
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3.2 DIVIBION POLITICA 

Es la entidad federa ti va mas pequeña del pala, esta 

constituido por dieciséis delegaciones pol1ticas que son las 

siguientes: 

- Alvaro Obregon 

- Azcapotzalco 

- Benito Juarez 

- Coyoacan 

- Cuajimalpa 

- CUauhtémnc 

- Gustavo A Madero 

- Iztacalco 

- Iztapalapa 

- Magdalena contreras 

- Miguel Hidalgo 

- Milpa Alta 

- Tli!huac 

- Tlalpan 

- Venustiano carranza 

- Xochimilco 

( mapa 2 ) 
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colinda al norte con el Estado de Mexico, en los municipios 

de Tultitldn, coacalco y Ecatepec, estos limites se localizan 

en l~ Sierra de Guadalupe ( 2, 4 ). 

Al este limita con los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, 

Netzahualcoyotl, La Paz, Iztapalapa, Chalco y Juchitepec, 

todos estos pertenecientes al Estado de Mexico ( 2, 4 ). 

Al sur limita con los municlpios de TepoztlAn y Huitzilac del 

Estado de Mor~los; el lirni'te pasa por una. serie de volcanes 

pertenecientes a la Sierra Chichinautzin (2, 4 ). 

Al oeste, limita con los municipios de Joquicingo, Santiago 

Tianguistenco, Jalatlaco, Ocoyoacac, Huixquilucan, Naucalpan 

y Tlalnepantla, del Estado de Mexico ¡ e.l limite pasa por el 

volean Tuxtepcc y los cerros El Muñeco y Gavild.n, asi como 

cai\adas, barrancas y otras prominencias topogrAficas de la 

Sierra de las cruces ( 2, 4 ), 
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3.3 Cl'KACTRRIBTICAB DEL RELIEVE 

El Distrito Federal, se localiza al sureste de la cuenca de 

M8xlco, mas de la mitad presenta un relieve accidentado hacia 

el norte formado por la Sierra da Guadalupe, al este por l~ 

Sierra de Santa catarina y al suroeste por la Sierra de las 

cruces, Ajusco, Chichinautzin, con valles, mesetas y cañadas 

( 2, 4 ) • 

El resto son terrenos semiplanos, formados por los ex lagos 

de Texcoco, Xochimilco y Chalca. Dentro de esta planicie se 

hayan prominencias topogr8ficas aisladas, como el Cerro de la 

Estrella, el PeñOn y el Cerro de Chapultepiac, entce otros 

(4). 

Las mayores altitudes se presentan hacia el sur como La Cruz 

del Marques a 3, 960 msnm y el Pico del Aguila a 3, 880 msnm, 

los cuales forman los picos del volean Ajusco; al norte en la 

sierra do Guadalupe en los Cerros Chiquihuitc a 2,730 w~nm y 

el Zacatenco a 2,550 msnm ( 4 ). 

La altitud de la planicie es en promedio de 2,235 msnm ( 4 ). 

( mapa 3 ) 
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3.4 CJIRACTBRXBTXCAB CLXMATXCAS 

El Distrito Federal se caracteriza por presentar cuatro tipos 

de climas: 

- En la zona noreste, donde el Distrito Federal limita 

con el vaso de Texcoco, el clima es semidesertico templado 

con lluvias en verano (Bs kw), con temperaturas medias 

anuales entre 14 y 16 ge y una precipitación total anual 

menor a los 600 mm ( 4 ). 

Hacia la parte media y oriental, hasta las 

estribaciones de las Sierras de las Cruces, Ajusco 

Chichinautzin, el clima es templado subhümedo, con lluvias en 

verano e (w), se registt"an temperaturas medias anuales que 

van de los 12g a poco mas de 16 ge, la precipitación total 

anual f luctüa de los 600 mm en las porciones menos hümedas a 

los 1,200 mm en las partes mas hümedas ( 4 ). 

- Al sur y sureste, el clima se caracteriza por ser 

semifrio, subhfunedo, con alto grado de humedad y tener su 

temporada lluviosa durante el verano. Se han registrado 

temperaturas medias anuales entre los a y l2 ac, la 

precipitación total anual varla de los 1,200 mm a poco mas de 

1,500 mm { 4 ). 
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- Finalmente, en las partes mas altas de las sierras 

situadas al sur, ~l clima es e (E) {m), es decir, semifrio 

hümedo, con lluvias abundantes en verano, en donde se 

registran temperaturas n1edias anuales entre los 5 y 12 ve y 

precipitaciones anu~les superiores a los 1,500 mm ( 4 ) • 

El re.gimen de lluvias se caracteriza por la 

concentraciOn de la mayor cantidad de lluvias durante el 

verano y la escasez de esta durante el invierno ( 4 ). 
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J.5 RECURSOS HIDRAULICOS 

La h.idrografla del Distrito Federal, esta constituida por 

corrientes superficiales intermitentes, permanentes y 

canales,· las primeras son de corta longitud por falta de 

fuentes proveedoras de agua y a la permeabilidad del suelo. 

Las principales corrientes permanentes se originan en la 

Sierra de .las Cruces. De norte a sur son las siguientes: 

Rlo de los Hemedios, Rl.o Hondo, Arroyo Texcalatlaco, Los 

Venados y La Magdalena ( 4, 18 ) • 

Con respecto a los canales, la mayoria se ubica en Xochimilco 

y Tldhuac, siendo utilizadas sus aguas con fines turisticos, 

deportivos y agrlcolas. Los miis importantes son los de 

chalco, Apatlaco, Santa cruz, cuemanco y el Nacional# el cual 

recoge las aguas tanto de Tliihuac como de Xochimilco, que a 

su vez vierte sus aguas al Rlo Churubusco4 

Desafortunadamente, los lechos de canales y rios se ven 

fuertemente contaminados ya que son utilizados como basureros 

o desagües de aguas negras ( 4, 18 )4 
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3.6 UDO DEL BDELO 

El Distrito Federal ha tenldo eri l¿is tres Ultimas d€icadas un 

cl.""eci~5.~ntt:', urb:,no :muy ma't'cado, dnsordc:nado y mal planeado, 

conurbandose con los p'..leblos vecinos de!. r::stado de Mexico "l 

oc~pando las estrib~cion~s de las sierras. En algunos casQS 

se han urbanizado pedregales o barrancos, ocasionando 

p:r.oblemas en servicios como el aguu, drenaje, luz y el 

transporte. Actualmente el crecimiento se dirige hacia el 

sur y surP.ste, principalmente ( 4, 18 } . 

El uso del suelo en el Distrito Federal, se puede dividir en 

dos grandes conceptos: la zona rural que contiene a la de 

reserva ecolbgica y la zona urbana, ésta illtima tiene una 

superficie cercana al 40 % del total del Distrito Federal, el 

uso primordial del suelo es el habitacional ( 4, 18 ). 

mapa 4 

El 60 % restante, se considera Brea rural y de recursos 

ecolOgicos; comprende al sur y suroeste del Distrito Federal 

y estA representada por las Delegaciones de Milpa Alta, 

TlAhuac, Tlalpan, Xochimilco¡ se encuentran en proceso de 

urbanización las Delegaciones de Cuajimalpa, Magdalena 

Contreras y Alvaro Obregon ( 4, 18 ). 
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3.7 DIS'l'RIBOCION DEL INVENTARIO APICOLA 

El Distrito Federal, dadas sus caracterlsticas climatolOgicas 

ya mencionadas (cuntro subclimas), su relieve (caHadas, 

barrancas, planicies y zonas montañosas), asl como por el 

tipo de vegetaciOn, ya que existen bosques cultivados de 

eucalipto, matorrales con plantas silvestres (vara dulce, 

fresa silvestre, barba de chivo, ortiga, cazahuate, acahual) 

como es el caso del pedregal que formo la lava del VolcAn 

Xitle hacia ~l suroeste o bien la vegetación de la Sierra de 

santa catarina; existen zonas hacía el sur y oeste del 

Distrito Federal, en el Area de las chinampas de Xochímilco y 

TlAhuuc en donde se lleva a cabo la floricultura, destacando 

el rosal, dalia, geranio y nardo entre otras, ademAs del 

lirio y lechuga de agua, que es vegetaciOn normal del Lago 

de Xochimilco; de la siembra de cultivos en Xochimilco, 

Tlilhuac y Milpa Alta, donde se produce principalmente haba, 

amaranto, verdolaga, zanahoria, rAbano, papa y calabaza, es 

una buena regi~n para la practica de la apicultura. La 

S.A.R.H., por medio de su personal de campo, dedicado a dar 

asesoría ganadera en la zona rural, ha detectado la 

existencia de siete mil colmenas, distribuidas como a 

continuación se detalla : 



D E L E G A C I O N 

Milpa Alta 

Xochimilco 

Tlá.huac 

Tlalpan 

cuajlroalpa 

Alvaro Obregón 

Magdalena Contreras 

TO 'l' AL 

19 

N Q DB COLKFJ'll\B 

3 850 

1 330 

770 

560 

305 

100 

85 

~ (*) 

En el resto de Ciudad se han localizado apiarios con un 

nümero variable de colmenas, colocados en los patios de las 

casas y en azoteas, se evidencian tres Delegaciones con 

actividad aplcola dentro de esta zona (Miguel Hidalgo, 

Gustavo A Madero y Azcapotzalco) que ya empiezan a provocar 

problemas con la poblaciOn ( 4, 7, 9, 10, 12, 18 ). 

(*) Información proporcionada por la subdelegación de 

Ganader!a en el D.F., SARH , 1992 
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3.8 ORGANI2ACION DE PRODUCTORES 

La organización de productores ha sido uno de los principales 

problemas a los que se ha enfrentado la apicultura no solo 

del Distrito Federal, sino a ntvel Nacional; sin embargo, 

como parte del desarrollo de la apicultura, se han formado 

dos asociaciones de apicultores, la primera se denomina 

11Asociaci0n Ganadera Local de Apicultores del Distrito 

federal , Melimeya 11 , constituida el 10 de marzo de 1991., 

tiene el registro SARH No AP-34/92, agrupa a 140 productores 

que llevan sus actividades apical as en las Delegaciones de 

Milpa Alta, Tlahuac, 'l'lalpan y parte de Xochimilco (en los 

poblados de San Gr.egorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya y 

Santiago Tepalcatlalpan), el domicilio oficial es: 'lucatiln 

Sur 18, Villa Milpa Alta, C.P. 1200. (*) 

El segundo grupo organizado se denomina ºAsociaciOn Ganadera 

Local de Apicultores de Xochimilco, Distrito Federal", agrupa 

a productores .de la zona de Xochimilco (poblados de Santiago 

Tulyehualco, san Luis Tlaxialtemalco, santa Cruz Acalpixca, 

(*) Información proporcionada por la Subdelegación de 

Política y Concertación, SARH en el D.F., 1993 



santa Mar.la Nativitd:.J, San Lucas Xochimi\nc.a. Gan Mateo :<alpa, 

San Andres Ahuayucan, santet Cecilia Tcpetlnpo., Sdn Francisco 

Tlanepantla, santa cruz 

el nümcro de registro 

Xochi tepec, "!'t!pepan y 

es el ~P-35/92 y se 

Xochimilco), 

CGr:st:.ituyerou .;.} 31 d~ )1..o.l.io Ü<; 1:¡:12, agr1..;.pan~c- a JO socioa, 

el domicilio oficial es Bugambilla No 6, Barrio Xaltocan, 

Xochlmilco, D.F. C.P. 16090. (*) 

La SARH ha estimado en base a la información generada en los 

tres centros de Apoyo con qu~ cuenta en la En ti dad, que 

existen en la zona rural aproximadamente 500 productores que 

practican la apicultura a diferentes niveles,muchos de los 

cuales no se encuentran registrados en la asociaciones 

mencionadas, esto es debido a que la mayoria practican la 

apicultura como una actividad secundaria a sus ingresos 

económicos y no esti\n interesados en pertenecer a alguna 

asociacion ( 18 ). 

(*) Información proporcionada por la subdelegación de 

Pol1tica y Concertación, SARJI en el D.F., 1993 
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3.9 NIVEL DB TECNIFICACION 

Debido al impulso que se le diO a la apicultura del Distrito 

Federal por parte de la ComisiOn Coordinadora para el 

Desarrollo Rural en el D.F., mediante un proqrama dividido en 

cuatro etapas (1987 - 1990) en el que se entregaron ciento 

treinta y echo paquetes productivos uplcolas con veinte 

colmenas poblu.das cada una, a productores de Milpa Alta, 

Xochimilco, Tlalpan y Tlahuac, ademas de la asesoria t~cnlca 

que ha dado la SARH a traves de la coordinaciOn Estatal para 

el Control da la Abaja Afrlcana en el D.F. y de la 

Universidad Nacional AutOnoma de MCxico, se ha contribuido en 

gran parte al desarrollo de la apicultura, al grado de 

considerarse tecnificada, con colmenas tipo Jumbo y con no 

mas de veinticinco colmenas por productor, no se han 

detectado colmenas rüsticas. (*) 

Por lo que respecta a la trashumancia / ésta se 

practica durante el mes de mayo, principalmente a los Estados 

de Veracruz, Puebla y Morelos, representando esta actividad 

un bajo porcentaje entre los productores establecidos en el 

Distrito Federal. (*) 

(*) Información proporcionada por la Coordinación para el 

Control de la Abeja Africana en el D.F •• SARH, 1993 
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3.10 PRODUCCION Y COKERCIALIZ~CION 

Otra más de las caracterlsticas importantes del Distrito 

Federal es la centralización de casi todas las actividad~~ de 

coruercialtzación, no encont~dndoce ~xonta lct ramd aptccla, de 

la que el principal producto que se obtiene es la miel, 

reportandose un rendimiento promedio de veinticinco 

kilogramos de miel pcr colmena en clos coRechas, la primera 

en el me::. de abril y la segunda en noviembre, la producciC.n 

registrada en 1992 fue de 175 toneladas que representó el 

0.25 % de la producción nacional, la venta de ésta se efectüa 

al menudeo, en mercados locales, ferias regionales o 

directamentE! con el productor, en envases reciclados y a un 

precio que oscila entre los N$ 12.00 y N$ 15.00 el litro, en 

ocasiones se vende en cubetas de veinte litros a un precio 

promedio de N~ 160.00 o bien en el panal (lonja o penca) a un 

precio de N$ a.oc el kilogramo; no es posible pensar en otros 

canales de comercializaciOn debido principalmente a la 

dispersion de la produccilln, a la falta de un centro de 

acopio y a que el Distrito Federal representa un amplio 

mercado para colocar el producto, sin registrar mermas y 

costos excesivos por transporte y prActicamente no existen 

restricciones sanitarias ni de control de calidad, lo que 

favorece el precio final ( 18 ). 
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Como productos secundarios, existen pocos apicultores que 

producen polen, teniendo rendimientos de 3 a 5 kilogramos por 

colmena durante los tres meses que dura la cosecha, 

vendiendolo de dos formas, en frasco de un kilogramo a 

N$ 38.00 o bien en frasco de 250 gramos, con un costo de 

NS 15.00 (*) 

La jalea real se produce poco debido que el proceso de 

producción es ldborioso, el precio de venta es 

alto, pudiendo alcanzar los N$ 1 200.00 el Kg, aunque la 

venta es en cantidades que no rebasan los 100 gr. (*) 

El propóleo que se recolecta se vende sin limpiarlo a 

laboratorios farmacéuticos, a un precio promedio de N$ 25.00 

el Kg. (*) 

Tomando en cuenta los opérculos, los falsos panales y la 

recolectada durante las revisiones de las colmenas, la cera 

obtenida por colmena es de alrededor de 2 a 3 kilogramos por 

ano, vendiendose en bruto a NS 15.00 y estampada de NS lB.00 

a NS 20.00 el kilogramo. (*) 

(*) Información proporcionada por productores adscritos a las 

asociaci6nes ap!colas del Distrito Federal, 1993 
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La producción y venta de reinas es mlnima, cada una de ellas 

tiene un valor entre N$ 10.00 y N$ 20.00 (*) 

PRODUCTO 

Miel 

Polen 

Jalea Real 

Propóleo 

Cera (bloque) 

cera Estampada 

PRBBE!l'l'l\CION 

Envase de t Litro 

Cubeta de 20 Lt 

Lonja o Penca (Kg) 

Frasca de 1 Kg 

Kg. (no comercial) 

Kilogramo 

Kilogramo 

Kilogramo 

fRJ!CIO Dlj yENTl\ 

(Nuevos Pesan) 

12.00 a 15.00 

160.00 

o.oo 

Ja.oo 

1 200.00 

25.00 

18.00 

20.00 

Como apoyo a la actividad se encuentran varias tiendas 

distribuidoras de productos aplcolas, representantes de 

importantes empresas como Miel carlota, Apiservicio, Granja 

Aplcola 11 Mi Luchita", entre otras. (*) 

(*) Información proporcionada por productores adscritos a las 

Asaaiac16nes ap1colas del Distrito Federal, 1993 
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3.11 BNllERMEDADEB 

Las enfermedades mas comunes son la Laque Americana, Laque 

Europea, Nosemiasis, Acariosis y Crla de Cal. (*) 

Con motivo de la detecciOn del acaro ~ iacobsoni en 

apiarios del Estado de Veracruz, el 09 de mayo de 1992, y 

considerando que el Distrito Federal se encontraba dentro de 

la zona de riesgo, se prncediO a efectuar un operativo 

emergente para detectar la presencia o ausencia de dicho 

parasito que afecta a larvas, pupas e insecto adulto 

(incluyendo a reinas). El programa se llevo a cabo del 26 

de mayo a 30 de junio de 1992, en e1 participO personal de la 

propia SAR!I, COCODER y de las Asociaciones Aplcolas de 

xachimilco y Melimeya, se les capacito previamente para que 

se realizara el muestreo de acuerdo a la tecnica aprobada 

(muestrear al 20 % de colmenas de cada apiario revisado, se 

utilizo el lavado de abejas con agua jabonosa y la posterior 

filtración o tamizado) , ademas de muestras de panal 

operculado (preferentemente de la 

mu.estra trabajada fue de 10 por 10 cm. 

crla de zánganos) , la 

Se dividi~ la zona 

(*)Información proporcionada por apicultores del Distrito 

Federal, 1993 
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de trabajo eri dos partes, la primera ne CencminO de muestreo 

intensivo y se refiriO a las Delegaciones Poltticss con 

elevada poblaciOn apicola; la segunda zona, denominada de 

muestreo moderado incluyó el resto de las Delegaciones asl 

como los enjambres capturados. (~) 

Se recolectaron 371 muastras abarcando un total de 214 

apiarios con 1,001 colmenas y 157 enjambres silvestres. (*) 

Los resultados fueron negativos, por lo que se puede presumir 

que el Distrito Federal se encuentra libre de~roa 

iacobsoni. (*) 

cuadros l, 2 y grafica l ) 

(*) Información proporcionada por la Coordinac16n para el 

Control de la Abeja Africana en el D.F., SARH, 1993 
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3.12 l\BBJA AFRICANA 

En el mes de marzo de 1991, se conflrmb la pr.esencla de abeja 

africana en el Distrito Federal, a trav~s de la captura de 

dos enjambres, instalados uno en la Colonia Morelos en la 

DelegaciOn Cuauhtémoc y otro en la DelegnciOn Benito Juñrez. 

Para atenuar los posibles danos que causa este insecto a la 

poblaciOn civil, la Secretarla de Agricultura y Recursos 

Hidritulicos creo el "Comí te de ProtecciOn contra la Abeja 

Africanizada en el Distrito Federal 11
, integrado por la 

DirecciOn General de Protección General de Protección civil y 

Emergencia Escolar de la Secretaria de EducaciOn Pllblica, el 

H. cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Mexicana, la CoordinaciOn 

del Bosque de Tlalpan, la OirecciOn General de Servicios 

Medicas del Departamento del Distrito Federal (D.D.F), el 

EscuadrOn de rescate y Urgencias Médicas del D.D.F, las 

Asociaciones Ganaderas Locales de Apicultores y la Delegación 

SARH en el Distrito Federal ( 14 ). 

Debido a que la forma de dispersiOn de la abeja africana es a 

base de enjambrazón, y de que al hacerlo pone en riesgo a la 

poblaci3n civil adamas de provocar problemas a la producción 

aplcola por competencia con las abejas instaladas en apiarios 
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pillaje, transmislt:in de cnfE!.-m~ctacloa, 

enjambrazbn! -ac.c, se llevaron a cabo dos 

acciones, ln prifuera fue ld realizacian de un proqrama de 

trampa.o, a 1 in de capturar al mayor nümero de enjambre.::; 

silvestres prove:nientes de apiarios eatabli:;uiíl.os, pare.. su 

poster.iot· eli'!'tl.i:::·'lr:l6n, pre1.r.i..a 1:0'.1!2: d·:: muestr~~, que permite 

por med.i.o de estudios de laboratorio {FABIS I, II, DALY

BALLING), conocer !;i se trata o no de abeja atricana, p:.n:a 

realizar el trampeo, se dividiO al Distrito Federal en 

Area rural y 3rea urbana; en la primera s..; t'.rampearon 

poblados, caminos rurales, corredores naturales de abejas y 

apiarios de Tlalpan, Xochimilco, TlAhuac y Milpa Alta; en el 

Area urbana se incluy~ al resto de las Delegaciones 

Politicas, dirigiendo el trampeo a panteones, jardines, 

parques, deportivos y escuelas. Se colocaron en 1991 un 

total de 8,980 trampas y en 1992 2,91~ haciendo un total de 

11,814; de estas, 8 145 fueron instaladas en el area urbana y 

3 669 en el ñrea rural (68.9 y 31.0 % respectivamente) ( a, 

11, 15, 16, 17, 18 ). 

Se utilizo una trampa de cartOn corrugado con capacidad de 20 

declmetros cil.bicos, forrada con una bolsa de pldstico azul 

claro que se coloca en los Arboles por medio de un gancho de 

alambre ( 15 ) • 
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Los resultados de la captura de enjambres, se detallan en los 

anexos, destacando que se capturaron durante 1991 y 1992 un 

total de 6,886, enviando al laboratorio sOlo 5,114 muestras 

ya que 1, 77 2 se desecharon por ser inadecuadas, resultando 

250 positivas que representa el 4.89 %. (*) 

graficas 2, 3, 4, 5 y 6 ) 

A la fecha, sOlo ha ocurrido la muerte de una persona por 

picadura de abeja, aunque no fue por ataque masivo de abejas, 

sino por shock anafildctico ( 13 ). 

Los efectos de la africanizaciOn alln no se han manifestado 

en forma severa en los apiarios del Distrito Federal, debido 

a varias razones, entre estas tenemos: 

- El proceso de africanizaciOn se lleva en un lapso de 2 

a 5 años 

- La captura y destrucciOn de enjambres silvestres 

- La asesorta y capacitaciOn tecnica a los productores -

por parte de la SARH, UNAM y COCODER 

- El nivel de tecnif icaciOn de los apiarios (*) 

(*) Información proporcionada por la Coordinación para el 

control de la Abeja Africana en el D.F., SARH, 1993 
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Por lo que respecta a capacitación, se impartic.cou en el 

perlado 1991-1992 veinte curnos sobre "captura y OestrucciOn 

de En-jambres" a ochenta y cuatro personas de diez y ocho 

dependencias püblicas (Cuerpos da Seguridad Püblica), dos 

cursoG Gobr.e "Biologla y Manejo de la Abeja Africilna" a 

ciento veinte personas, destacando la capacitaciC'm de 

apicultores y estudiantes de escuelas agropecuarias, cuatro 

cursos refcrente'o! a "Crla de Abejas Reinas11 a ochenta 

apicultores; y diversas pldticas informativas sobre abeja 

africana en poblados, escuelas primarias, secundarias de 

nivel medio superior y superior, ademas de personas que lo 

solicitaron. (*) 

Actualmente, ademas de las actividades anteriores, se efectüa 

la reubicación de apiarios de zonas no aptas para el 

establecimiento y desarrollo de la apicultura a otros lugares 

con mayor opcion de produccion. (*) 

(*) Informac:ión proporcionada por la coordinac:ión para el 

control de la Abeja Africana en el D.F., SARH, 1993 
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'I.V D'I.SCIJS'I.OH 

El Distrito Federal se divide en dos grandes areas, la urbana 

que comprende alededor del 40 % y la rural que contiene a la 

superficie con potencial agropecuario y forestal además de la 

zona de reserva ecológica; en ambas partes ac practica la 

apicultura, aunque se encuentra mAs manifiesta en la zona 

rural que comprende al sur del Distrito Federal; la detección 

de la Abeja Africana ocurrida en marzo de 1991, provocó que 

los apicultores establecidos en el area rural se volv.ieran 

má.s receptivos hacia las labores de manejo en todas sus 

areas, ocasionando una mayor tecnificación de los apiarios, 

con la formación reciente de dos asociaci6nes apicolas • 

Las fuertes presiónes demográficas, ecológicas de espacios y 

económicas a las que se ha enfrentado el D.F., provoca que su 

actividad ganadera se vea más afectada que en los estados del 

interior de la República, esto hace que se vuelvan más 

selectivas las especies a subsistir, estando entre las 

primeras opci6nes la apicultura, ya que lejos de ser una 

especie que pudiera contaminar por mal manejo de desechos o 

gran consumidor de insumos prioritarios para el humano (agua 
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y espacios entre otros), es una constante beneficiadora del. 

medio ambiente, adem&s 

contenido energético, 

diferentes formas por 

de producir alimento con elP-vado 

susceptible de ser aprovechado de 

la poblacl6n, aunque la desmedida 

nrbaniznción dificulte cada \."ez más lo. ubicación d~ lus 

apiaros. 

La subsistencj a de la .apicultura de la zona rural depender a 

también de la capacitacién y actualizaai6n da los productores 

y de las acciones que se lleven a cabo, a fin de atenuar los 

problemas productivos que causa la abeja africana y la pronta 

presencia del Acaro Vsrroa jacobsoni, por lo que se deben de 

realizar pruebas m~s efectivas como la detección de Varroasis 

o Varroatosis y grado de africanización. 

Por otra parte, el hecho de que no se cuente con un centro de 

acopio y beneficiador de la miel producida en el Distrito 

Federal, además de la dispersión de la oferta, provoca que la 

comercialización se efectúe de manera detallista, lo cual 

lejos de perjudicar a los apicul tares, los beneficia ya que 

asi obtienen mayores ingresos que los que percibieran por 

venderla al medio mayoreo o al mayoreo. 

Se deben buscar más alternativas de ingresos mediante la 

explotaci6n y venta de los subproductos o productos 
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secundarios como la jalea real, polen, prop6lcos, cera y 

reinas ya que es una parte de la producción que a la fecha no 

ha sido cabalmente aprovechada. 
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V CONCLUSIONES 

El Distrito Federal por sus caracter1sticas apibotánicas, es 

una buena zona para la práctica de la apicultura, ésta se 

puede dividir en dos grandes rubros, la primera es la que se 

practica en la zona urbana, la cual comprende la parte norte, 

este y oeste, con un número no determinado de colmenas, las 

que se explotan en patios y azoteas de las casas implicando 

un alto riesgo para la población civil, lo cuftl traerá como 

consecuencia la desaparición de esta actividad. 

Por lo qu~ respecta a la zona rural, la apicultura tiene buen 

desarrollo, existiendo alrededor de sao apicultores, 

utilizando colmenas tipo Jwnbo, con una producción promedio 

de 25 Jcilogramos anuales por colmena, la presencia de la 

abeja africana provoca que se limite la explotación en areas 

muy cercanas a las comunidades, iniciandose la fase de 

reubicación de apiarios, con lo que se reducirA el inventario 

apicola quedando unicamente los productores con potencial 

real de poroducción. Se deben de explotar los productos 

secundarios (jalea real, pólen, propóleos y cera) ya que es 

una práctica que no se lleva a cabo de forma regular, a fin 

de hacer más redituable la actividad. 
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