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El -?s1L.,d10 clE.• .os acontec1n11e11to$ aca�c1dos e11 Cuba e11 re1ac,011 l on e$ta act1v1dad 

economrca fue cfrJ1Cl1t10 por la �utora en etapas que rnarc.-111 salt•)!;. 11T1ponanres en 'a 

apicultura 1.:is ru;.:iles se encuentra" desfasadas en el tiempo con lo acontecido el" el 

mundo dar1do muestras del retraso con que ambaroii � nuesL•o pa1s los adelantos 

c1entiticoc-. ,elacronado5 con el desarrollo �picola (labia 1) 

Surgm11e1)to 'l expansión de a act1v1dad apicola (1763 - 1899J 

Los poblaoores ae Cuba antes de la ll�gada de los colonizadores corioc1an la abe¡a de la 

tierra especie cJel género meliponas caractenzad� por la falta de .-1gu1¡011 E., el s,glo XVI 

durante lo� primeros años del domrn10 del príncipe Juan de Sm•or <;t? .autortzo a los 

españoles •es1dentes en la Isla y otras colonias para 1ntroduc1r la esperne -:Je Ap1s 

rnell,fer,,;, no e:.oo;;t1en<io ev1det1c1a c1a que esto se real1zar<1 (Alvare7 y Verde 199.:t, 

Vano� .,,or, lo!; autores que han citado diferentes fechas de ,mrodu ·r or di" la abep en 

Cl!l>a y .11 parecer las mas acertadas estan relac1on;;idas con la Tomarle la �-1om1a poi los 

1ngteo;e,;, y e, mov1m1e11to de rn1grantes españoles llc:1c1a la Isla •1.10 t�c11eron consigo 

alg1..,nos er1a•nbres Hasta ahora ta mas confiable, en nuestro criteno DS a del .?ño 1163 

por e' '1btSDO ív101rell, co1nc1chen(lo con lo planteado por Bande (1996) 

:Jesde C..li propia mtroduc.c1ón ( 1 763) se establecen s1mu1taw•c:1·11�'lh' tres zonas 

geog•3f1cos (Duran, 1 997) 

,:::,cc1denle luego de la 1ntroducc1011 por el puerto de La Hat,c1l'a v Sll asentamiento 

pr,m_.mo en ta \/111.i de G,.Jdnab�coa, se trasloclaron colmena& f,.3,1..,. A terr1::.;; �· Gl,ane 

c1,�1nbuyf'ndose oor toda la 70118 Un asentarn,ento de 1mportanc1a ,,,, local1zo en lél 

Penm-;ul¿¡ de Guanahacat)1bes donde se establec10 la ect1v1dad , rob•o 'uerzas en 

poco tiempo 

Cerilro comprend1.:i una irayectona norte - ,;ur que partla de �an Juan de los 

Remea1os hasta Santa Clara. orientandose con postenondad t-ii'lc1 .. 1 Sa,,c11 Spiritus y 

Trinid.;;(I en l;.1 primer.i mitad (le! siglo XIX l11ego de asent.idas en l.i zona com¡enza r.i 

E>Xpand1rse la ap¡cultura hacia los cafetales y zon:is boscosas motrvado por la escasa 

vegetac1on con flores que ell'rstla en los llanos, adentrandose por ese entonces en la"

montafias ;:iunque estc:1 no flle la 111,c� v1a por la que se 1ntro,:�11eron Ev1denc;;1as 

•11stónca"- nos perrrnten referir oue por el rn.'\1, aprovechando ta� e'1senadas t bahias

d�I sur •.ie la Isla, los cors,mo� y p1ratas. en sus coitas estanr:;1as p�r2 abastecerse de 

aglia )' trul:..s ,ntrodu¡eron colmenas que les serv1rian parn olJll? ,er prvch1cc1ones ae 

rera 1, ..,,1e1 para el comerc10 Lln e¡emolo de esto es 'a E,,sena<!..-:1 1'1P '.3..idJ1!T'1co en el 

rnun1c,p10 Cuma11ayagL.a, q11e fcrr,a pcirte del rnac,zo Gua:nL1hayc1 

Oriertte ,;;e rt,sE"rrnna oor los te•rttor,o� dt-:• Puerto Pnnc1pe 1;:1a,•.:lrnr1 y "ian11ago dP 

L'.J•,a Fri �t.a zon., lac; pnn•f>í,,<- .-i spl•S•c1ones referidas ;i la 11!' huc1n, �e-:;gráf,ca 

r.Je 1a<; ·oirne•)SS (l\rc-li!vO lhc1o·v,I 1775) ::-e regtsltalO" L"'l lvbrzan11!0 1)1strtto 
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Oriente, y restringían la localrzac,ón de éstas en trerras que no s,Meran para fines 

agrícolas, apareciendo también en las vecindades de los lugares hab1tildos y próximas 

a los ingenios azucarero Debrdo a que la cercanía a los poblados ocasionaban 

molestias a los habitantes y ante las contl!iuas reclamaciones se establece corno 

distanc,a mínima de locahwción la de 1 o 2 legl.l.-s a los asentarnrentos, siendo 

desplazadas con posteriondad al monte firme y serranías Este desplazamiento 

favoreció el crec1rn1ento de las producciones por la abundante flora que existía en los 

montes. Con el decursar del tiempo la ap,c�iltvra se conv1rt1ó en una actMdad 

económica propia de las zonas montañosas, lo cual se evidencia en los estt1d1os 

regionales de la Sierra Maestra realizados (Durán y Vefde, 1996), lo que beneftc1ó a la 

apicultura, y d10 pie a ciertas 1legalldaoes por parte de traficantes que podían esconder 

sus colmenas en los montes y obtener la cera para lucrar 

En sus in1cios, y especialmente a mediados del siglo XIX, el ob1et1vo princ1pal de la 

é'lct1v1dad era la producción de cera con destino al alumbrado doméstico y 1Jtúrg1co Se 

conoce que en ese entonces, incluso luego de abastecer las necesidades nac,onales, se 

exportaron 2 000 t hacia Veracruz 

Los esfuerzos realt¡ados hasta el año 1900 para 1ncent1var la actividad que consistió en 

estimular por medio de tadfas de pagos de aranceles preferenciales a los productores no 

lograron los resultados esperados 

La explicación más acertada de este fenómeno es que la apicultura se encontraba en 

manos de campesinos y' pequeños hacendados que ubicaban sus colmenas en las 

montañas, arboledas y cafetales próximos a sus propiedades, para procurarse cosechas 

de cera y alguna miel de uso doméstico, mientras un número reducido de comerciantes 

utilizaba los renglones apicolas para la venta al exterior 

A finales de esta etapa, los precios en el rnercado externo e interno comienzan a decaer, 

unido a esto. el fortalecimiento en ascenso de la industna azucarera, con la cons1gu1ente 

deforestación y la apanc16n de las nuevas formas de alumbrado, hicieron languidecer la 

apicultura y con ello, el interés por prodllc1r, dando comienzo a un periodo de decllnac1ón 

en matena de cera y miel 

"" Desestabilízac,ón de las producciones e introducc,ón de nuevas técnicas (1900-1959) 

Los efectos de la Guerra de 1898 y el cambio de estatus (de colonia española a neocolonia 

de Esrndos Unidos) se refleJaron en afectaciones notables de la apicultura cubana se 

pierde un gran número de colmenas y el apoyo gubernamental, disminuyen los volúmenes 

de rrnel y cera, y se generaliza el desinterés de los apicultores por segw adelante 

cambiando, en muchos c.,1sos, s�1 ocupación hacia otras laborees más remunerativas 

En la primera década del siglo XX, pese a los efectos negativos de la guerra, se crea la 

Sección de Apicultura de la Estación Experimental Agronómica (Santiago de las Vegas), 
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para atender y reanimar la act1v1dad, dándose los primeros pasos en el meJoramiento 

genético de las especies, otro tanto sucede con la introducción de elementos modernos en 

las colmenas 

La crisis de los años 1929 - 1933 tfélJO como consecuencia la reducción al máximo de los 

niveles de producción fundamentales de la economía y del comercio hacia Estados 

Unidos. Ante tal situación, se trata de establecer pnnc1p1os para la d1vers1f1cac1ón de la 

economla agrícola, sin ml1cho éxito. con predomrrno del cultivo de la caña de a,ücar, y en 

menor grado, la ganadena y el café (Rodríguez , 990), manteniéndose la apicultura en 

manos de un reducido número de campesinos trasmitida por trad1016n familiar y como 

fuente de ingresos complementanos para sus familias 

En la zona oriental. hac,a 1946, et 33% del total de las colmenas ya tenian rasgos de 

modernidad que se fueron perfeccionando, hasta alcanzar volúmenes de producción que 

resultaren record para la época 

A raíz del incremento en las exportaciones registrada en la década del 50, se articula una 

cadena comercial, en la zona central del país, en la cual tuvo una participc1c1on 

determinante la Compañia pni.iada Emilio Hernández e Hijos que acopiaba toda la miel de 

Matanzas y del territorio central con destino a los Estados Unidos El centro de acopio se 

ubicaba en Ctenfuegos, desde donde se enviaban los barriles por el puerto hacia Batabano 

y de allí, por tierra, hast� el puerto de la Habana 

A pesar de las osc1lac1ones de los precios de la miel y la cera en el mercado interno y

externo, as1 como el poco a.poyo del gobierno en la epoca, se lograron algunos avances 

gracias a la entus,�sta part1c1pac16n de �lgunos ap1c�1ltores que, más que comerciantes, 

eran apasionados a esta íaena 

Con la introducción de las colmenas de cuadros móviles tipo Langstroth, difundidas por el 

rnundo desde la segunda mitad del siglo XIX, la ap,cuftura recibe un nuevo impulso al que 

se le une la fundación de la Asociación Cubana de J\picultura con flllales en cada provincia 

> lnstituc1onahzac1ón de la Apicultura y desarrollo c1entifico - tecn1co (1959 - 1997):

Con el tnunfo del 1 de Enero de 1959, el gobierno tevoluc1onc1rio se da a la tarea de 

apoyar e impulsar esta actividad A ralz de ello. se hacen entregas gratuitas de colmenas 

modernas a los apicultores, meJora la calidad de las remas y se crea el Oepartame,,to de 

Apíc�Jltllía y el de Comerc1allz�c1ón adscríptos al INRA, dedicados c;1I acopio df;' la miel y l.i 

cera y mas tarde la Empresa Nacional de Acopio y Frutos Vanos los que se 

responsabil1zarian con similares tareas. A fines de los 60, se crea el Grupo Ap1cola 

Nacional q�1e orgamza el tíclbafo en brigadas, sentando las bases para la Apicultura Esratal 

que por la gran dependencia de los recursos naturales para su progreso se incorpora al 

Mmisteno de la Agricultura (MINAGRI), quedando subordinada en diferentes momentos, a 

varios vicermnisterios y .:ire�s administrativas Cl1lt1vos Vanos, Cítncos
1 

G�naderia, C.ifé y
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Cacao y Forestal 

Se establecen relaciones internacionales con espec1a11stas y técnicos y se concibe ltrl plan 

de c1enc1a y técnica nélc1onal e internacional que involucran 1nvest1gac1ones sobre la 

temat1ca de productos ap1colíls flora melítera y genettca entre otras 

Estéis circ1instanc1c1s confluyen l.'n el 1nic10 del proceso de de!>arrollo c1picola parc1 lo cu-11 

se introd.i,o el concepto de apicultura industrial trashumante en este caso con el obJetM> 

de produc I miel par.:i la exportación (Grupo de Gestión Tecnológica 1999) 

De 1967 - ·1976 se promueve la d1vers1f1cac1on agrícola y se aprecian crec1m1entos de las 

superficies cu1t·vadc1s de hortaltzas (mayores del :m%} citncos (duplicaba la existente) 

frutales (supenores el 40%). tabaco (33%), entre otros con aumentos s19111f1cauvos en los 

volúmenes de producción (Com1te f=.;;t;c1t¡:¡I de E�t.idist,cas 1985) Con estos incremento& 

areales la apicultura aumenta su potencial natural a expensas de los fruta'.e.s y c1tncos 

fundamentalmente 

El deseqll1ltbrro mottva(io poi u11,:1 errada planihcc1c1ón y la f¿:¡lta de coordmac1ón en las 

distintas cl1recc•ones municipales responsables df' lc'l act1v1dad dro lligar a que en enero de 

1976 el Grupo Ap1cola l'lac,ona' se transformara en la Err,presa Cubana de Apicultura 

tECAJ s1gn1f1cando este cambio uri ascenso en Jerarqu1a dentro de ,d estructura 

organizativa oe M1r11ster10 de !d Agricultura A partir de esta fecha corn1enzan a 

perfeccionarse la organ1zac1011 y las formas de prop1eclad así como también las 

estiuctu�a& product1v¡¡¡s c1 escal.i pmv1r1c1al y mllmc1p;¡¡J orientándose hacia lcJ1> 

producc1onE>s e1e miel y cera 

En el año 1970, se contaba con 12'3 000 colmenas que producian 4 800 t de mtel y 88,5 t 

de cera con rend1m1entos de 39 kg de miel I colmena Ya en la decoda de los 80 con la 

inst1tuc1onall"ac1ón organizada y apoyada por el fstado los volúmenes de miel y cera se 

elevan notablemente. teniendo su máxima expres1on en los años 1982-1983 cuando se 

rebasc1ron las 1 O 000 t de miel con un parq�1e de colmen.is fortalecido de 208 200 

unidades 3lcan2andose el record de producción de miel para el presente siglo al extraer 

en 1983, 10 212 t de miel 

En los años ochenta se elaboran normas .,.amtanas y se sientan la& b.ises para ei 

Re0rl1enam1ento Apícola Nac1011al en colaboración co., entidades c1entiflcas mvest19at1v;is 

y productivas Se realtzan estudios de potenciales meliferos y se planifica la d1stnbuc16"1 

espacial do las colmenas en f�inc1ón de ello ddemas se estipula la ellrmnac1on de laé. 

colmenas cor mal estaJo Íltosari tario y se o�g3'.'11Zan los rnov1m1entos de trashumancia 

hacia las zo:,as florecidas en los meses de febrero a marzo hacia los c1tr.cos mientras 

que en los oc .ib011 a Jl11110 hc1c1� la& costo<; y e �y\):- y ol re:;;to del año se ..ib1cabar. c., 

puesto!'. f1Jos 
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En 1982 se funda la Estación Experirnental Ap,cola, c11yos ob¡et1vos principales se 

dmg1eron a investigar e introducir nue<Jas tecnologías En los años m1c1ales el aprend1za1e 

de los apicultores se asoció a su capac1t�c1ón de forma práctica con lo que se 

perfeccionó y creció el número de brigadas de producc1on, a las que se incorporó el 

eql11pam1ento tecnológico que ex1st1a en ese momento y cons1gu1enternente aumentaron 

las producciones. lo que prop1c10 un destacado auge de las exportaciones hasta ubicarnos 

entre los 1 O primeros exportadores de miel en el mundo (8 467 t en 1984) (Grupo de

Gestión TE::cnológ1ca, 1999} 

Para entonces se hablan mcrementado las producciones de miel en casi 66% y las de 

cera en 71 %, con relac1on al año 1970 obten1endose rend1m1entos de 49,9 kg de m,el 

/colmena 

La act1v1dad sufre transformaciones en el orden tecnico, organ•wt1vo y productivo entre 

1990-1993 corno consecuencia de la cr·s•s del campo socialista principal proveedor de 

1nsl1mos apícolas y notable consum,dor La desestab1hzac1on de la economía nacional 

provocó un C1ecrec1m,e11to s1gnif1cat.vo de las producciones el parque de colmenas y los 

rend11"'l1entos en este periodo, lo que trap corno consecuencia que en 1993 los niveles de 

prodL1c.c1ón resultaran s11n1lares a los años sesent.i 

Co11 la reducción del numero de colrrienas de 208 200 en 1985 a 151 400 en 1997 la 

producción de miel decee en casi un 50% y la de cera en un 35% en tanto los 

rend1m1e_ntos se hacen inferiores a los año& 10 (tabla 2) 

Tabla 2 Dinárn1ca producltva de la apicultura. 

Fuente Com,te Estatal de Estaú1sticas (1973 1985 1988 1997) 

En 1993 se adopta la dec1s1ón de co'lvert11 las brtgadas estatales de produccron en 

Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC aplcolas) las cuales func1onarian 

ba¡o el prmc1p10 de la compraventa a! Estado y la autogesttón En consonancia con ello a 

part11 de 1994 la é!p1cullura cubana enfrento la::. s1gl11erltes transformaciones 

reorgan1zac1ó11 estructuro· adrnm1strc:1t1v� que abarca desde 1as brigadas estatales que 

se transformaron en UBPC hasta os establec1m1entos provir1c1ales y la propia 

E:mpres.;i en el áml>1to nacional 

rpc·ga.,1zac,01• dP la act1v1dad ec º"º..,, �, que- cornorende dC'sde •as 1r->lac1ore!; de 

compraventa h.1sta e autofinanc,am,e,HC' 
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evaluación de las relaciones y formas de traba¡o técnico con la participación directa y 

s1sternát1ca de los investigadores en la asistencia técnica a los productores 

Durante 1996-1997 se libró un proceso de evaluación y diagnóstico de la situación 

productiva en la base, que permitió tomar un conjunto de medidas entre las que se pueden 

mencionar la realización de inspecciones técnicas, capacitación y recaliticac1ón de los 

productores y personal técnico, encaminadas a lograr la recuperación de los niveles 

productivos en los años 80 

En este periodo se alcanzó una fuerte d1versif1cacion tendente a desarrollar nuevos 

renglones, como consecuencia de la introducción de los resultados de tas investigaciones 

y la transferencia de tecnologías 

Actualmente la apicultura se encuentra en un proceso de recuperación y reordenamíento, 

al que se suma la necesidad de proseguir con las innovac.·1ones. con vistas a elevar tos 

ingresos con una gama más variada de productos 

1 3 Las 1nvest1gac1ones apícolas en Cuba Principales tendencias 

Las 1nvest1gac1ones apícolas en Cuba surgen como respuesta a las interrogantes que 

plantea el desarrollo de esta actividad después del triunfo revoluc1onano en 1959 En la 

década del 70, comienzan a perfeccionarse las estructuras organizativas y las formas de 

prop1eda� y se hace imprescindible conocer las posibilidades productivas que posee la 

misma, partiendo del uso y maneJo de los recursos naturales como base fundamental para 

las producciones, así como de los factores soc1oeconórn1cos que interactúan 

espacialmente con ella 

En función de lo anterior, en 1982 se crea la Estación Experimental Apícola como Untdad 

de Ciencia y Técnica de la Apicultura, que cuenta con un grupo de investigadores que 

conforman un equipo mult1discipl1nario, con el propósito de ejecutar las investigaciones 

que bnnden resultados económicos y científico - técnicos a escala nacional y provincial 

Estos profesionales aplican sus proyectos de investigación a problemas relacionados con 

el maneJo y la explotación de colmenas, la flora melifera y ta polinización, el meJoramiento 

genético de las abejas. el desarrollo de productos y formas terminadas, la mellpomcultura y 

la economía apicola (Bande et al, 1985), (Pérez A • 1992), (Pérez J C 1997) 

Unido a este centro laboran varias inst1tuc1ones del país, las cuales desde la opt1ca de sus 

investigaciones han hecho también innumerables aportes y contribuciones 

Las mvest1gac1ones del Instituto Forestal han permitido planificar el aprovechamiento 

racional de los recursos forestales en especial de las especies madero - melifeias, a partir 

de estudios fenológicos de sus floraciones y las afectaciones que estas sufren producto de 

las plagas que las atacan durante el año Con la confección del registro cartogréifico de 
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dichas especies po, tormac1on vegetal en las ci1sl111tas regiones tlel pats se detm1a el valor 

apícola de cada una e,, correspondencia con ello �e prevé mcrernentar e' !"umero de 

especies madero -meliferas en viveros a 111vel local como vta de asegu,ar la repoblac1óP 

forestal (G,upo de Gest10,1 Tecno1og1ca 1999) 

Po, su parte los tr<1ba¡os 1nvesl1gahvos ele! Instituto ele Ecotog1a y S1stermH1ca condu1eron 

tanto a! establec1m1ento ctel espt>ctro pollnico de las f"1•e!es cubanas como a la ctef,mcro•• 

de metodos de anál1s1s para las ml1est1as de rn1el y del grado de part1c1pac10P de las 

especies poltniferas en <1lgunas reg1ories del pa1s Lc1 eY1stenc1a de l1n banco de datos 

acerca de plantas meliferas en e rerbario del ce•1tro c:;e ha conve,t1do en ,a base de 

nuevas invest1gac1ones ,· en la ;,ctuat dad sus inve:st1gadores realizan la map111cac:ión de 

estos recursos en su� esturl10::. de pa1sa1�s sin des�u1dc1· lo relacionado con la b1olog1B di:" 

las al1e1as v ias entermed,,de� que las atectan (Grupo de Gest,on fecnologtca H?99) 

Otras tnst1tuc1ones desde d1st1'1tos ar,gulos han 1ncms1onado en la tematlca Se cestacan 

los traba1os onentaclos i:i de1e1 , ... '"ª' l.i contnlluc1011 ele la ap1ct1lturc1 en el incremento de los 

•end1m1entos de cul11vos erto1110;11os entfe ellas el Centro de lnvest1gac1ones Hon1colas

L1l,ana 01m1trova que S!:l •1.a :ted1cado al estudio de la ,nfluenc,a de las abe1as e;, los

end1m1ento:::, agncolas de oete r,,,nados cultwos 1 er 1.:':itf.• ·n,smo pe1i,1 se e.,c.ientr;;, e'

Instituto de lnvest1gac 1onec, t:"und3rie..,tales de la ti.gncultura Tropical 'IN!FA 'P.

subordinado 3! Minagn (HerrlOP<le:? y Lernus. 1994) {F1aga 1998) Las 10vest1gac,ones

apoyada� en p¡;m·ela� experirnenidl�s 1Hernández y L�ml.l$ 1994) (León 1996) y algunob

trabaJos aplicados ci1rect�r12r-tP a la producc1011 (Lirria ,9�17¡ IDurán 1997c) t1an

demostrado el papel pos,tr .. o de' se1V1c10 apicola er os ,endumento:; agricolas Er ia

actuallciad se e:..1iencie l.; víllor.1c.1on ;Je este serv1c10 a es,ala local en c11ferentes prov,nc,as

y munic1p1os del pa,s atendidos por las entidades provine a les de l::i apicultura

Ademas, los Institutos de S11clos del Arroz de Sanidad Vegetal de Meteorolog,a v el

J,m1in Botanico Nac,onal enlre otras haq part,c1pado ocas,onatrnente en 105 traba1os

111vest1gat1vos de esta tern.:it,ca 'Grupo de Gestión Tecnolog1ca 1999)

E11 sentido general este con¡u•1to cte 1nstttuc1ones ha peísegu1do el ob¡et1vo de contribuir

desde sus d1sc,phn,,H, r¿spect,vas i:11 desarrollo de ,a ap,n,ltura seguri sus I neal":>

especificas de 1nvest1gac1ón (caracter se-ctonal) con una "!1arcada orientación t-rac,a la

producc1on v una ·elattl/a des,1 nc,:lac,ór de las estructi..rc1s productivas reg,ona ·: ,ocal

as, corno del coPtl:'xto socrc,I

La G('ogralla e•¡ c:,l, cina1,s,·� P:,pac·o - funcional ciburi.lc.l loo;, aspectos tratacios con

ante:1r1ortdad, 1ncllJ\'S'ldo las reldc ,one� econom1cas , sou,3les, teniendo al tiombr'° corno

;;>nte que orgari1za y din,,rnint los en .,cle11c1rmentos prodli'",1vos .. ¡ue se man1f1est.an en la

1e1ar1on nora rnE-l•fera - abep i1ornti•e de·uro de a c ·'d:"'ra cJP prod11cc•ón ao co'a " :1
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lraves de la rnultid,mens,onalidad que se plantea f)c'"Ha el desarrollo sostenible (J1menez 

1995) 

El estudio de las relaciones espacio - temporales y fLnc1onales que se establecen enrre los 

diferentes componentes. procesos y fenómenos naturales sociales y econorn1cos. permite 

adentrarse en el conoc1rn1ento de los nexos te, 11to11ales que se manifiestc:m a escala local 

reg·onal y nacional ent1e as d1terentes ramas eccmorn,cas con el fin de p ante�r 

soluciones a su problemal,ca espacial 

Con esta v1s1ón integr.ido•¡,¡ e! Instituto de Geografld él tra11es ele �us invest1gac1ones 

encam nadE!s c'II estud•o de los factores natural-"'s y soc1oer.onóm1cos cont·1buyó a 

profond,zar en el analts,s y la solución de problemas que erirrenta la ap1cultwa, superando 

las ltm1tantes que provocan los enfoques sectomiles (proctuct1110 ecológico etc) (Dur.:in 

et a' 1993) (Duran Verde y MarMez Hl94 l (Duran • q97b) 

1--!ac1a finales de la decada del 130 en el Instituto de Geografia de la .\caaem1a de Ciencias 

de Cuba, hoy Instituto de Geog1atia Tropical del M1111steno de C1enc1a Tecnologra y' Mecho 

Ambiente (CITMA) se d.:in los pnmeros pa5os en los rst•Jd1os de flora melifera (Fernandez 

198�l) y de econo,rna ap,cola (Ayón 1989) qL1e ruP.rcn ("011crAtandcs.e hasta llegar a 

ofr�c.er criterios metodolog,cos pa,a la evaluac1on de e,:;ta ar.::uv1dad (Duran Verde �· 

Mart1rez 1994) cuando a partir de la capacidad de ,.a,ga ::ipír;ola v -:;u d1str1buc1ón e�1Jac1r; 

rempOíal se sientan a\gunos precedentes en la cor1cepc1on del reordenam1ento ap1c:ola 

nac1ona:. en las prov1nc1c1s 1y1entales (Verde y Alva,ez 1988) (Verde Alvarez : Bande

198')) En el se trataron las potenc,alrdades meliferas de las µrinc•pales especies pa111encto 

de su abundancia y en dependencia de esto se resolv.6 dó11de L1b1car las colmenas 

también se valoraron las cond1c1or1es naturales (clima relieve) que afectan estos 

poteric1ale$ 

A la altura del año 1990. la expe11enc1a acumulada en esta c1ctiv1dad permite que se aborde 

el estudio (I•: la organilación temtonal de la ap1cultu,a y $U f�inc:1on ecológica en 1i3 

reproducción de deterrrnnadas especies entomófllas y e·1 •os ,ul 111os con fTl1ras 3 

111crernentar sus rend1m1entos Otros enfoques se mcllnaro,1 a fenómenos soc1oeconom1cos 

y tistruc.turo - organizativos q1Je cont11,uan atec:tancto el buen func,on�rn1ento de esta 

act1v1dad económica 

A, resl1ltas ele lo antes expuesto durante el periodo 199� 1997 se han logrado, a traves de 

los estudios geograf1cos vanos resultados de 1nter�c; oara e desarro 1lo de la ap1culluia 

relacionados con 

Lc:1 delerrn111ac1ór de lerntorios cor dens,,lc1<les de colme'lLlS que no gtiardan relación 

con el potencial mef¡¡ero d1spon1ble (sul)explotados o ,:,obre explotados) sustentaridos� 

criterios pa,a recomendar el numero de éstas qt;e S" rE'qu1eíe 111crernentar. eliminar o 

•noder111za1 (Duran Ve1d,:: v Martinez 1994). (Durár, y Verde 1fl96)
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El conoc1m1ento y la d1sponib11idad de los recursos 1nel1feros y la distribución de la 

infraestructura productiva (incluyendo los viales) condujeron a la 1dent1ficac1én de 

áreas a reforestar con determinadas especies melíteras establecer rea¡ustes 

organ1zat1vos para una explotac1on racional y econorn1camente viable, inventariar las 

demandas de recursos técnico - materiales, valorar las pos1b1lidades como fuente de 

empleo local y la fact1b1l1dad económica de las relac10nes 1nterramales (Durán 1995). 

(Duran y Perez 1995). (Durán, Yantá y Malina, 1997) 

La pos1b11idad de elevar los rendimientos agrícolas a partir del seN1c10 de la 

polin1zac1ón (Lima 1997). (Durán 1997c) 

Los problemas organizativos en territorios específicos que han mcidtdo en la 

prol1ferac1on de productores 'clandestinos afectando el desarrollo de la actividad 

(Durán 1997b) 

La problemática económica en el arnb1to nacional y local y su repercusión en la 

product1v1dad (Mmagn 1985) (Grupo de Gestión Tecnológica 1999) 

Las 1nvest1gac1ones geograficas por su parte. incorporan el enfoque holist1co y sistémico 

para el estudio espacio - temporal de la apicultura a partir del anáfrs1s de los elementos de 

la base natural (clima, relieve, vegetación, suelo, hidrología, fauna) de la estructura socio -· 

económica (d1stnbuc1ón espacial fuerza de trabajo formas de cenencia, producción 

estado s:3n1tario economía) de las políticas y de las tecnologías que intervienen en el 

proceso productivo, promoviendo los estudios mu!ti e inter d1sc1plmarios en la búsqueda de 

alternativas para el desarrollo apícola 

1 4 Concepc:1611 de las invest1gac1ones geográficas para el estudio de la apicultura 

La concepción de las 1nvest1gac1ones geográficas para el estudio de la apicultura se ha 

basado en tres aspectos fundamentales Aspectos teor1co conceptuales Métodos de 

traba¡o y Proced1m1ento a seguir en la invest1gac1ón expuesto en una forma constructiva y 

accesible (f19 1) para la solución de problemas concretos 

1 4.1 Aspectos teórico - conceptuales 

Los aspectos teonco - conceptuales en los que se ha sustentado la concepción de la 

11westigac1on geográfica de la tesis, parten de las experiencias acumuladas durante los 

traba¡os realizados asumiéndose que 

El conoc1m1ento teónco se enriquece con los resultados de los estudios locales y 

regionales 

Se aplica en un deter1rnnado ambiente geoecológ1co y soc1oeconóm1co y puede ser 

difundida y p1,esta en práctica en áreas s1m1lares 
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