
Factores l1n11tantes 

el '11vel de contaminac,on de es:os c-ue1poi; de agl1a producto de vert1m1entos 

permanentes temporales u ocas10'1ales <.¡'Je deviene posible causa de muerte de lac:: 

abe1as 

• l=c?Wla_ l;;is abe¡as pertenecen a 1c1 f.im,lia Ap,dae del genero .A.p,s y la ¡¿,spec1e

mell1fera, ex1sttendo •w nmable n'Jmero de variedades dentro ae ellas La fauna

entomóf1la eJerce notable inc1<.1enc1a en terminas de la densidad la compet1t1v1dad 1 l,;i

product1v1(lad de la es.p;;;>c1e as, cl?ntrn dE:' :as especies del yenero Ap,s se ot):;;.erva

variabilidad en cuanto a s J omCJuctiv,dad y fac11tdades de mane¡o de aquí que el

análisis de la especie sea un facto1 1mpo1tante s, se pretende elevar la producc16P

!=actores limttantes 

la existencia de altas concentrac1ones de abeJas trae consigo afectaciones san1tanas y

productivas y mas aJn s1 existen otras poblaciones de insectos que pudiera:' 

disputarse el alimento Por lo g,·nera: en estos C<'!sos rned1antP. lél competencia 

pueden 5er desplazados o ,,-,e-luso ellm 113r.1os los 1nd1v1cluos "l'lás débiles 

Ademas de11tro de la eslmctura soc·.31 de la colmena existen las obreras tos zanganos y la 

reina cada uno con una turc-1on t-,¡pr¡ 1ef,nic:ta Que ¡;o;::.1b1l;ta el irabaJo p11c1ente detllro de 

ella 

1..úS et1::cme11los de la base soc,oeconomlca que 1nter,1cluan 'f que se complenientar 

dur�nte 9sle procl?so son 

• D1:,.tr1buc1ón espact<'!l_ car::,ctt=>r,1::.,dél PO' l;,1 ub,c<'!c1ón geogrcif1ca de ra 1nfréiestr1.1ctura

procluct1v� pnmarta (colme 1a",� y a .J�e&11",11td;:;,1 a las mismas la dens,d�cl y tipo dP

c;o!mena:. y e' radio de vuelo econom,c-o cJe las 3be¡as todo lo c..ual esta altamente

cond1c1onado por el elemento soc1ai (liorT"t,re) y el conoc11111ento de este acerca de las

potenc,��ltdade� del terr,tor,o e,, depen,tenc,;;i de su base natural

C::ibe recordar la �ntes referida Car,;;ic-,daC'l de Carga .A.picola (CC.A,) q1ie expresa la 

dependencia de la ul)1cac1on geograf1ca de las colmenas, con v1sra a alcanzar resultados 

prod11crivo� Por s.u partf.;l ¡;;i ;.i.;ces1b1h<:1;id v1al es l.i que fact1,1a la 1oc;allzac1ón ne las 

colmena,; y el aprovech�m1ento dé los potenc "i :::s puesto que l::i ex1stenc1a de carreter::is 

i:amlnos terraplenes y su estado de CQnservac16n daréim la pos1b1t1dad de traslatia• 1as 

c.olmr,,n:as h.ic1a l�o; zonac.. pro,h1c1,11as 

En olí :;s c:1labr�s la dens d.9d d<" co'rT"ªl":1,;, s� carcul3 8 pamr dP- 1?. CC.t.. de cada terntono 

en tc1nto que el racflo de vuelo econom,c J se Lrc12<:,rn :1corde a le, d1staric1a eritre colmenas 

para opum,zdr estos. potenc,.ile!:- ,-,el ft.'r,i. 

�10 dene soslayarse que el sahPr l•f'.' , gu r e trpa de colmen�,; rrusnc:a,; o mo-JePias) 

resu,ta (it>c,,;1.-0 {'r el �cdo <.Je o goil"ll!d' l,'l produce •on e me u;,o tieterrr,1nar os t•;>os de 
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• Producción Este indicador posibilita conocer el volumen, la calidad y la drvers,dad ele

las producciones, en el que Jltega llíl papel s1gnificat1vo la organ1zac1ón espacial

El aseguramiento técnico • material productivo en cuanto a mater'1ales e implementos 

apícolas a emplear 1nteN1ene también en estos resultados 

La e!'.fera de reahzación de estos renglones es la comerc1allzac1ón q�1e proveerá mayores 

ganancias s1 se adecuan la onentac,ón de las producciones y los tipos de mane10 

• Fuerza de trabaJo En el empleo asociado a este perfil productivo devienen como

pnncrpales el grado de escolaridad el sexo y las vías por las que adquiere el

conoc1m1ento sobre la act,v1dad (tradicional o capacrtación)

El hombre como elemento que organiza plan1f1ca y eJecuta el trabaJo e1erce un papel 

director en este subsistema, no sólo en la obtención y aphcac1ón del conoc1m1ento 

adquirido sino en los beneficios que percibe para su desarrollo social y espiritual 

• Formas de tenencia. Definidas según propiedad estatal y no estatal (colectiva e

ind1v1dual), c1 traves de su relación con los elementos antenores, revela los tipos de

mane¡o y las posibilidades productivas en determinados espacios

El sector estatal puede estar representado tanto por entidades especializadas como no 

espec1altzadas, y por lo general. destinan sus producciones al autoconsumo 

El no estatal, dado por las formas colectivas de propiedad (Unidades Básicas de 

Producción Cooperativa, Cooperativas de Producción Agropecuana, Cooperativas de 

Cred1tos y Servicios) es mayontanamente especializado y �n numero reducido deviene 

actividad complementaria teniendo como destino final a la Empresa Cubana de Apicultura 

Para los actores ind1vtduales se distingue como una labor complementana donde inHuye la 

tradición familiar o bien la tornan como entretenimiento y via ele incrementar sus ingresos, 

siendo la Empresa Cubana de Apicultura la receptora de sus producciones 

• Estado san1tano· depende en gran medida del comportamiento de los elementos de la

base natural y de las tecn1cas de maneJ<:) aplicadas, y su sistematicidad acorde con las

posib1lrdades técnico. materiales y samrar1as ante nesgas de infestación

3. Descnpción de l;¡1s relaciones espacio • func1on<,lles,

A) Relaciones espacio - funcionales de los subsistemas agropecuarios y naturales con el

apícola· 

Luego de establecer el inventano de la base naturel y soc1oeconóm1ca se transita hacia 

una descnpc1ón de las relaciones espacio • funcionales con el subsistema apícola en 

cuanto al uso y maneJo de las potenc,ahdades apícolas y sus pos1b11idades de desarrollo 

en el territorio (f1g 3) 

El sector agropecuario es visto como un sistema formado por un con1unto de subsistemas 

(agricola, silvicola. ganadero, ap,cola. e t.c.) con sus particularidades y relaciones, en los 
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que se muestran las cualidades de la integral1dad {entendido como presencia de un sólo 

objetivo para todo un conJunto de una sola función, sin que exista un elemento 

componente aislado) y de la autonom;a (entendido como el deseo de alcanzar la 

conservación o tal desarrollo de la estructura, que asegura el e1erc1c10 de la func1on 

sistémica generalizada) 

Entre los subsistemas agropecuanos se manifiesta la siguiente relación con ta ap1cultLJra, 

basada en el Liso de los recursos meliferos y los planes de maneJo que pudieran interferir 

en el desarrollo de la actividad 

• Agncultur�

La variedad de onentaciones del uso de la tierra cultivada puede reducir notablemente las 

potencialidades meliferas y con ello la diversidad productiva de la apicultura, conceptuada 

como unc1 act1v1dad cornplementari:;i en estas areas Por lo tanto, la flora melifera resulta 

escasa para generar tina elevada productlvidad, quedando restnng1da a los campos de 

frutales y de citncos. y hacia algunos ctlltivos de hortalizas y leguminosas (f19 3) 

• S1lv1cultura

Con vistas a incrementar el potencial forestal melifero, en los planes de retorestac,on que 

lleva a cabo la empresa forestal están contempladas en un alto porcentaJe, las especies 

madero - meliferas, que representan fuentes importantes de néctar y polen 

Dichos planes de reforestación se incentivan a partir de los viveros mun1c1pales y 

provinciales con d1spon1b1lldad de especies que se adaptan lo meJor posible al temtorto y 

que son de rap,do crec1m1ento. Sin embargo, en ocasiones los viveros no cuentan con eJ 

Indice de supeN1venc1a necesario de las especies madero-meliferas para realizar las 

plantaciones, d1sm1nuyendo el por ciento de tales especies en las plantaciones (fig 3) 

De igual m.anera, en los tratamientos silv1ct1lturales, se tal,m, podan y chapeéln zonas que 

se encuentran en floraciones trayendo consigo severas afectaciones a las producciones 

apícolas 

Por otra parte se conoce que en las áreas cafetaleras localizadas en las montañas medias 

entre los 500 - 800 m de altura, predomina el cultivo bajo sombra, destacándose por su 

abundancia el piñón florido y la guara, las cuales son consideradas especies de gran valor 

melifero por las características de sus floraciones, siendo precisamente por esta razón un 

lugar de interés para ubicar las colmenas independientemente de que existan otras 

arboledas con interés apicola. De modo paralelo, los trabajos silviculturales, que requieren 

estas sombras para el cultivo del cafe, en ocasiones coinciden con los periodos de 

floraciones de estas especies y al hacer las podas, desaparecen las flores, destruyendose 

as, el potencial natural productivo de la apicultura En otros términos, st la chapea de las 
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campanillas y el bejuco leñatero que se enredan en las cercas y los troncos del cafeto, 

constrtuyen un método favorecedor para el crecimiento de la planta al mismo tiempo 

representa la destrucción de las especies de mayor producttv1dad aptcola en el ultimo 

trimestre del año 

• Ganadería

Estas refac1ones vienen dadas por la utl11zac1ón de postes de cercas vivas en s1Jstituc1ón 

de los fabricados de concreto para las cercas de las zonas de pastoreo. Estos postes 

usualmente son de piñón flondo, especie de alto valor melifero y que aportarían potencial 

melífero importante en aquellas zonas, donde por las características de la actividad están 

desprovistas de vegetación (f 19 3) 

• Areas Proteg1d¡¡¡s

Es importante señalar que la abeJa melífera es una especie introducida en Cuba que se ha 

domesticado y proliferado con éxito. La existencia de amplias pobtac,ones podría afectar la 

ecología de otros insectos., desplaz�ndolos de su hábitat Por otra parte, a mwes de ta 

pofm1zac1ón, pudiera reproducir tanto especies útiles como no deseadas y atentar contra la 

estabilidad del bosque 

En Cuba, este tipo de estudios no se ha desarrollr-1do, aunq�,e se han hecho alguna$ 

alertas, en las proximidades de áreas protegidas, donde determinada especie se protege, 

ante ta posibilidad de que la preser,c1a de colmenas puedan ayLtdar a reproducir otras 

invasoras y en tm periodo de tiempo relativamente corto desc;1parezca lo que se protege 

Por estas ráZones, resulta interesante e imprescindible, el estudio y valoración de la 

capacidad de carga apícola en cada espacio. con el fm de introducir la cantidad de 

colmenas necesarias y el tiempo que realmente deben permanecer en el ternlono para 

producir (fig 3) 

B) Relaciones espacio - tunc1onales del subsistema aplcola con los agropecuarios y

naturales 

Esta relación se establece en lo fundamental a través de la pohnizacíón, serv,clo de 

extraordinaria importancia, desde el punto de v1sta económico, (obtención de ganancias y 

beneficios para los agricultores y productores), y ecológico (por el carácter natural del 

proceso productivo) Esto se puede subdividir en dos aspectos económico y ecológ1co 

• Económico

En los cultivos donde existe una adecuada polinización cruzada, se obtiene el a11mento de 

diferentes aspectos· 

- Vigor híbrido.

- Número de frutos y semillas por planta



- S11netria de los frutos

• Número de frutos de pnmera clase

- Uniformidad en la maduración

Todo lo anler1or provoca L1n aumento sui�tanc1,:1l en las cosech.is obtenidas, mcrementando 

las ganancias de manera mlJY s1gn1f1cativa poi este concepto 

• Ecológico.

- Prevención contra desastres ecológicos

A causa de los monocultivos y su amplia d1stribuc1ón, ha ocurrido una reducción de las 

bases genéticas en las especies de cultivo y se ha perdido gran parte de los reservorios 

genéticos naturales (poblaciones naturales de las variedades silvestres), por la 

desaparición de sus áreas naturales (nichos ecológicos), estas condiciones son la antesala 

de los desastres ecológicos debido a la disminución de la valencia ecológica total. la 

poftnización cruzada es una vía para evitar estos desastres. 

4 Diagnóstico lntegrnl. 

En el estudio y la evaluación de los factores naturales que mc1den en la act,v1dad apícola 

y sus relaciones espaciales se utilizaron para el anahs1s pnmano de la información 

re.colectada, hoJas de cálculos y programas estadísticos que permitieron arnb�r a los 

patrones espec!ficos para la evaluación del terrrtono, en función de los valores productivos, 

los rend1m1entos y los indicadores naturales que definen los niveles de potenciales 

meliteros, tanto espaciales como por especies vegetales y los SIG, que constituyen sin 

dudas la herramienta más moderna y sintetizadora de las mvest1gac1ones geográficas, por 

medio de los cuales se realizó la superpos1c1ón de 111atnces con datos sobre altitud, 

prec1pité,ciones medias élnur.les, temper..;turas medias anuales, uso y ocupación del suelo 

vegetación actual, distnbuc1ón espacio-temporal de las especies meliferas, red vial 

distnbucíón de las colmenas y se crearon las bases automatizadas con la finalldad de 

actualizar segl'.in convenga, a escala local la problemé1ticc1 natural y soc1oeconóm1ca y 

establecer un nuevo método de trabaJo el Calendarto Ap;cofa, que puesto en manos de los 

apicultores es una valiosa herramienta para el reordenam1ento apícola 

Con estas bases se distinguieron rangos de valores favorables, medianamente favorables 

y desfavorables para la determrnac,ón de las zonas de potenciales meliferos calculándose 

la CCA y la OET de las colmenas, con vistas a rec1I izar el reordenam1ento a picola para 

obtener meJores resultados productivos. 

A su vez, se estableció una d1ferenc1ac1ón en el comportamiento de cada uno de estos 

componentes naturales y se llegó a la determinación de las zonas subexplotadas, sobre 

explotadas y aquellas de escasas posibilidades para el desarrollo de la apicultura. 
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Aportes significativos en esta dirección lo constituyen los estudios realizados durante 10 

años por la autora, que permrt,eron establecer una agr1.1pación de la vegetación melifera en 

niveles de potenciales, teniendo en cuenta los indicadores densidad de la vegetación (por 

ciento de área cubierta) y la ex1stenc1a de especies meliferas de cosecha presente en ella 

Se debe tener en cL1enta que no sólo porq�1e exista la especie de cosecha la zona res�rlta 

de interés melifero o cumple con las C3racterlsticas que la identifican hay que valorar el 

anahs1s de los elementos del clima, relieve, suelo e hidrología que influyen en la secreción 

de néctar de las flores y hacen qlte esta d1srn1m1ya o aumente, e incluso que hay� un 

comport2m1ento particular de la floración que altere el periodo floral (adelanta, retrasa o no 

florece), determinándose asi la CCA por zonas 

Luego de estable.cer las potenc1ahd�des, se hizo necesario estimar qué canndad de 

colmenas pueden situarse para lograr una producción exitosa Para ello se calculó el radio 

de vuelo de las colmenas ubicadas, según España (1980) 

Esto perm1t10 dar dos soluciones de acuerdo con el res�1ltado del cálculo del radio de V\lelo 

económico· 

mantener la d1stanc1a min1ma entre dos apiarios correspondiente a la suma de los 

respectivos radios, 

d1sm1nuír el número de colrnenas en uno o ambos apiarios en competencia hasta que 

se llegue a un número que corresponda con la d1stc1nc1a existente entre los dos 

a pianos 

Con esto fue posible definir la intersección que se produce en el vuelo de las abejas de 2 ó 

más ap1anos y determinar la cantidad de colmenas por km2
, ambos indicadores permiten 

definir la gradación de la concentración de los mismos 

Aunque dichos niveles de concentración no permitieron extraer conclusiones definitivas 

sobre el abarrotamiento de colmenas, al depender de otros elementos, el mismo si mostró 

las tendencias que existen en cada zona A partir de ellos se realizó una valoración desde 

el punto de vista natural - económico, dando la posibilidad de evaluar el temtono para la 

actividad apicolé'i de manera que se aprovechen al máximo los recursos con que se 

cuentan 

La propuesta de d1stnbución espacio • temporal de las colmenas basada en la CCA del 

territorio y el radio de vuelo económico de las abejas, tuvo en cuenta la altura a la que se 

er1cuentra el apiario, el núrnero de colmenas y el área que ocupan éstas, la densidad de 

colmenas adm1s1ble y la existencia y estado de las vías de acceso .;1 las zonas permrtiendo 

realizar un pronóstico de las producciones a obtener. 

Se pudieron determinar los problemas ,organizativos - funcionales. las afectaciones 

soc1oeconóm1cas a las que se enfrenta y la part1c1pac1ón territorial de la apicultura como 

actividad complementana. 
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El análrs1s de la infraestructura productiva se estableció segtin las caracterishcas propras 

de los temtonos y el tipo de propiedad relacionado con ef uso del suelo pues en 

dependencia de este y su uttltdad aplcola podrian instalarse ap,anos en una zona 

determinada 

Con un entoq�1e geográfico y profondizando en el conoc1rn1ento acl;lrca de 1;;1 s1tuac1ón y 

problemática territonal, se formularon criterios de analts,s y evaluación que se fueron 

concretando con las experiencias prácticas a diferentes escalas de trabaJo y que s11v1eron 

p,:1ra v.:ilorar en general la act1v1dad y sus recursos espaciales (tabla 3) 

5 Propuestas de uso y maneJo para el desarrollo sostenible de la act1v1dad 

Del resultado de las etapas anteriores se arrtba al planteamiento de la problemática de la 

actividad a escala nacional, (capitulo 2), regional y local (capitulo 3) a partir de los estudios 

de casos, que corroboran la importancia del anahs1s geográfico y la vera.c1dacl del 

proced1m1ento metodológ1co en el estudio de fa organizacíón espacio - temporal de la 

apicultura en el país 

L<1s alternativas de soluciones expuestas en la tesis, para el desarrollo de la ap1c1.1ltl1ra 

como act1v1dad económica y, como factor que coadyuva en el proceso de desarrollo 

sosteníble en las áreas rurales, est.an sustentadas en el aná!Js1s de los fenómenos y 

procesos que se manifiestan en el terntono, en su dmam1ca espacio - funcional y son el 

resultado de la v1s1ón integradora de la concepción metodológica concebida, 'fací11tando 

díferenciar las causas de los problemas de acuerdo con su ocurrencia 
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CAPÍTULO 2. LA APICULTURA EN CUBA: SU ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y PROBLEMÁTICA 

ACTUAL 

La dinámica actual del proceso prodlictivo de la apiculturn, ha hecho variar su objetivo inicial 

concentrado en las producciones casi exclusivas de miel y la cera, a favor de una mayor 

relevancia del seMcio de pohnízación (como un elemento que contribuye a incrementar no sólo 

las fuentes de ingresos de los apicultores, sino también los rend1rn1entos de cultivos entomófilos) 

y la obtención de productos apícolas de acentuada diversificación y calidad todo esto sustentado 

sobre las premisas de unas relaciones territoriales e interramales con determinado grado de 

racionalidad. 

Las tendencias más recientes de la investigación científica en busca de la organización espacio -

funcional de la apicultura, se inclinan hacia el aprovechamiento, debidamente fundamentado. del 

potencial vegetal existente en los espacios donde se manifies�. su inserción armónica en la 

economía regional y la promoción del desarrollo sostenible. 

2. 1 Organización espacial de la apicultura

La esencia de la organización espacial de la apicultura radica en los vínculos necesarios entre las 

potencialidades meliferas, vistas desde la caracterización de las zonas apícolas, el sistema 

productivo, a través de la cadena productiva y la interacción entre sus eslabones y la 

organización funcional, vista en su estructura organizativo - empresarial con sus diferentes 

subordinaciones. 

2.1 1. Las potencialidades meliferas. 

La distribución del potencial melifero disponible en un territorio, con relación a la apicultura 

ubicada para su explotación, es uno de los principales aspectos a considerar en la organización 

espacial de la actividad, pues a partir de la existencia de las flores, su abundancia y secreción de 

néctar, las abejas producen sus alimentos. 

Para la determinación de los potenciales meliferos de cada territorio estudiado, se analizaron tos 

elementos de la base natural que, en condiciones extremas, intervienen directament� tanto en l.a 

secreción del néctar como en la actividad laboral de las abe1as, estos son: la temperatura 

máxima y mínima anual. la precipitación máxima y mínima anual, la densidad de vegetación o 

por ciento de área cubierta y el porcentaje de especies meliferas que existe dentro de esa 

vegetación. Otros elementos que se tuvieron en cuenta fueron, la hipsometría, la existencia I 

abundancia de especies de cosecha, sus períodos de floración y la existencia de viales que 

permitan el acceso a las zonas 
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En Cuba, han sido reconocidas por los especialistas alrededor de 85 especies meliferas (tabla 4) 

de ellas, aproximadamente el 77. 7% son especies forestales y su utilidad fundamental es madero

mellferas y el 22.3% se incluyen en la categoría de hierbas y bejucos, que no por encontrarse en 

menor cuantfa poseen poca relevancia, todo lo contrario, la última cosecha del al'lo en nuestro 

país está basada en las floraciones de vanas de estas especies. La presencia de sus floraciones 

en las distintas épocas del al'lo, y su amplia distnbuCJón espacio-temporal son responsable de 

producetones apícolas (miel, cera. propóleos. jalea real, etc ) en todo el país anualmente. 

Ante la necesidad de producir productos naturales, ecológicos, de calidad y de alto valor 

nutncional y med1c1nal, se trabaja en la reforestaClón de las principales especies meliferas, que 

por sus características pueden llegar a producir mieles especificas 

La caracterlstica más notable de nuestros potenciales y recursos meliferos estriba en que por las 

cond1c1ones tropicales del país al existir flores todo el ar"lo, las abeJas cuentan con un mayor 

período productivo (10 meses) en comparación con otras zonas geográficas del planeta, donde el 

insecto tiene que hibernar alrededor de 6 meses, por las intensas nevadas y las condiciones 

meteorológicas imperantes. 

No obstante, se ha manifestado en los últimos 10 al'\os irregularidades en los ciclos productivos 

de algunas especies de cosecha, en las cuales se han retrasado o adelantado las floraciones o 

no han secretado la cantidad de néctar esperado, provocando la desestabilización de las 

producciones en algunas áreas y aunque se considera que pueden estar incidiendo factores 

naturales como los cambios climáticos y el tipo de suelo, no se cuenta con pruebas sólidas de 

esta afectación. 

Por su comportamiento espacial los potenciales meliferos de Cuba han sido agrupados por la 

autora en tres zonas. las cuales están diferenciadas desde el punto de vista productivo en zonas 

de humedales, zonas de premontar'las y montal'losas y zonas de llanuras con cultivos (fig 4). 

;. Caracterización de los potenciales melíferos 

• Alto

Aparece asociado a lugares con alta densidad de especies meHferas de cosecha, en especial las 

Ciénagas y Manglares. Se incluyen además los bosques en galería o ríparios y las zonas 

costeras Aunque no hay gran variedad de especies melíferas, las que aparecen tienen una alta 

densidad tanto de especie como floral y durante su floración (fundamentalmente en los meses de 

abril-mayo-Junio) secretan gran cantidad de néctar 
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Aqul se produce aproximadamente et 45% de la producción de miel nacional y mantiene una alta 

dependene1a de la trashumancia que se realice hacia estas florec1ones. 

Entre las especies meliferas se encuentran: Copemjcla spp. . Sabal soo,. Hibiscus spo,. 

Laguncularia racemosa. Conocarpus erecta, Callophylum antillanum, Zyzigum jambos, Cocos 

nicifera, Lonchocarpus latifolius., Metop1um tox1terum, Buc1da buceras, siendo las més importante 

por la abundancia de néctar y el área que ocupan son Lvsiloma latjs!ljaum. Coccoloba uyifera Y 

Avicennia genninans (fig. 5) 

Un ejemplo de rendimientos en los manglares se encuentra en et estudio realizado por Pérez 

(1997) en la provincia de Pinar del Río, el cual estimó los volúmenes de miel que pueden 

recogerse de la Avicennia germinans y calcular la capacidad de carga apícola que asimila la 

zona. En toda la costa septentrional y meridional de la provincia, esta especie se extiende por un 

área de 34 671.4 ha. y de acuerdo a la cantidad de plantas por ha .. de flores por plantas y la 

secreción de néctar por flor, se resolvió que pueden alcanzarse las 523.31 t de miel con 9 174 

colmenas de tres cuerpos bien fortalecidas. 

• Medio:

En general, aparece asociado a plantaciones de cítricos. frutales y bosques. Dadas las 

características específicas de la zona, los potenciales melíferos no exhiben gran densidad y sus 

floraciones cubren el primero, segundo y cuarto tnmestre del afio, asegurando aproximadamente 

el 35 % de los totales nacionales en matena apícola. 

En los meses de septiembre y octubre llegan a alcanzar 80.28 t de miel gracias a la apanc16n de 

dos especies de cosecha que son las más destacadas y abundantes Roystonea regia y Gouarna 

polygama (fig 5}, hacia diciembre y enero cuando florece la Turbina corimbosa una de las 

especies meliferas más importantes de Cuba, se arriba a las 160 t de miel. 

En el primer trimestre del afio florecen como representativas Ghric1dia sepium, Diphohs 

salicifolia. Cordia gerascanthus (fig 5), en el segundo por Bucida buceras. Buchenav1a capitata, 

Zanthoxilom martjrncense. que aportan las producciones de miel poliffor.

Los meses de junio-agosto son considerados como época de hambruna, por su escasa floración, 

fundamentalmente Eucaliptus sp.. Sideroxylon foetidlssimun, Guaiacum offic1nalis, y los 

apicultores deben alimentar sus colmenas con Jarabe de azúcar hasta la próxima cosecha 

A los campos de cítricos (C1tricus sp) se les atribuye el 5% del volumen nacional de miel 

producida y se encuentran concentrados fundamentalmente en Jagüey Grande (Matanzas), Ciego 

de Avila y la Isla de la Juventud Las colmenas son llevadas a los cítricos para fortalecerlas antes 

de la cosecha de las ciénagas y manglares, por estas razones las cantidades de miel no son 

mayores 
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En las plantaciones forestales, que constituyen fuentes de néctar, también se incluyen los 

eucaliptos, Eycaliptus ssp; los cultivos de café (por las especies de sombras que en ellos se 

plantan, fundamentalmente Cupania americana) y algunos frutales como aguacate. Persea 

americana: mango, Mangifera ssp,: mamoncitlo, Melicoca bijuga y coco, Cocos n1cífera 

• Bajo:

Los predominantes territorios llanos del pals se pueblan de gran diversidad de vegetación. tanto 

forestal como herbáceas y bejucos, con floraciones que cubren todo el ar"lo y conforman 

aproximadamente el 20% del total nacional de miel. 

Durante los meses de noviembre y diciembre se produce la floración de la lpomoea triloba y

Turbina conmbosa (fig. 5) especie más productiva de la zona por su amplia distribución y su 

abundante floración y secreción de néctar. Estimados de producción indican que ella puede 

producir 298 t de miel por lo que representa un importante recurso. 

Algunas siembras de cultivos menores de apreciable densidad le ofrecen a las abejas una fuente 

de polen para su alimentación, entre ellos: Cucurbitaceas, (calabaza, pepino, melón), maíz, 

girasol. Además de fortalecerse las colmenas en los campos cultivados con este alimento, 

mediante la polinización tas abejas contnbuyen a elevar los rendimientos agrícolas y la calidad de 

las cosechas agrícolas. 

Las áreas de pastos son consideradas áreas de interés apícola siempre y cuando existan 

especies como Bidens pilosa, Rovstonea regia y algunas Malvaceas, que son visitadas por las 

abeJas Las áreas ganaderas se convierten en espacios de interés apícola, si se tiene en cuenta 

que en ellas. se utiliza como postes en cercas vivas, la especie melífera Gliricidia sepium, 

considerada como una de las más productoras de néctar en el primer trimestre del año 

2 1. 2. Sistema Productivo. 

Entre los elementos socioeconómicos fundamentales que integran el sistema productivo aplcola 

se hallan et parque de colmenas, las formas de tenencia, los componentes de ta cadena 

productiva y las producciones. 

Por su parte. el total de colmenas en 1997 ascendía a 148 378 unidades, de ellas el 3.9% en el 

sector estatal y el 96.1 % en el no estatal A partir de 1994, en la medida en que se comienza a 

instrumentar la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativas {UBPC) y 

desaparecen las Brigadas Estatales, se aprecia una aguda desproporción entre ambos sectores 

con relación a los años 80 {fig. 6 y 7). lográndose en las producciones un salto cualitativo y 

cuantitativo. 
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S1 se toma como referencia el total de colmenas a escala nacional en esa año, el 21 % estaba 
concentrado en las provtnc1as occidentales. el 36% en las centrales y el 43% en las orientales, 
drstnbu1das por tipos de propiedad como se rnuestra en la tabla 5. 
De otro lado, la cadena productiva apícola está integrada por cinco eslabones. los proveedores, 
los productores los agroindustriales, los comercial1zadores y los consumidores 
• Proveedores. son los encargados ele suministrar a los productores lo necesario para la

producción. Entre los suministros se encuentra,, el combustible, la electricidad, la madera, el
transporte la tecnología y los matenales e implementos relacionados con los elementos de 
las colmenas y su puesta en func10,,am1ento

Con el 1nic10 de los años noventa, la situación con et aprov1s1onam1ento de matenales y

combustible sufnó cambios sustanciales que se refleJaron en las producciones, puesto que la 
adqu1s1c1ón requinó el empleo de moneda convertible con la cons1gu1er1te afectación de las 
compras que se venían realizando por parte de la empresa ba10 otra modatrdad y la aprcultura se 
"'º obligada, al igual que todos los íenglones económicos de nuestro país, a reorientar su 
estrategia de desarrollo con vistas a lograr el autofinanciam1ento y la rentabilidad que el momento 
exige. 
Tabla 5 D1str1buc1ón provincial de colmenas según forma de tenencia 1997 

Fuente. Empresa Cubana de Ap1cuftura, 1997 

El iniermedrano entre los pnnc1pales proveedores y los productores primarios resulta el 
Estabfec1m1ento Provincial Apícola, encargado de la atención, mantención y aprovis1onam1ento de 
los insurnos. 
• Productores, están agrupados por sectores (estatal y no estatal) y dentro de éstos se

drferenc,an en cllanto a su espec1alizac1ón (estatal especíalizado y no espec1al1zado) y al tipo
de tenencia o propiedad que teng.an con relación a los rnechos de produccion (no estat'11



cooperatIVo y no estatal 1nd1v1dual) Estos se responsab1flzan con las producciones y de ellos 
depende la calidad, cantidad y variedad, estando muy vinculados a los proveedores y a la 
calidad de sus suministros Este eslabón de la cadena es uno de los principales y ha sido el 
más afectado en la medida que precisan de inversiones cuantiosas, elevando los costos de 
producción por unidad 

La transformación de las Brigadas Aplcolas Estatales en UBPC marcó un cambio sustancial en 
IEJ cadena prodLJct,va y la interacción entre sus eslabones. Estas pasaron a sostener relaciones 
comerciales con la Empresa al convertirse en entidades privadas con poder de gestión, sin 
embargo, a pesar de que su base y su objetivo social carnb1aron, la empresa mantuvo su antigua 
e:>-tructllra, provocando d1screpanc1as en las relac1oneli? es,tableci<.las. hecho que conspiró contra 
el buen desempeño de la actividad 
En 1997. los productores que laboraron en la apicultura sumaron 3 037, de los cuales 649 
pertenecieron a las UBPC apícolas., 205 a las Cooperativas de Producción Agroper;uana (CPA). 
649 a las Cooperanvas de Créditos y Serv1c1os (CCS), 1 348 son apicultores mdrv,duales y 186 
corresponden a entidades estatales (tabla 6) 

Tablé! 6. Cantidad de trabaJadores según tipo de tenencia 1997 

_

Fuente ·Empresa Cubana de Apicultura, 1997 

Esta dístnbL1ción de la apícultma según formas de tenencia evidencia el peso que actualmente 
tiene el sector no estatal (UBPC, CPA, ces, apicultores ind1v1duales) en las producciones, que 
reúne a 2 851 trc1baJadores. el 93.8% de la fuerza laboral de la apicultura, quedando el 6.2% 
registrado en entidades estatales qlJe producen tundament¡¡lmente para su �lltoconsumo 
La cantidad de trabajadores según el ttpo de tenencí.a se puede observar en la tabla 6, en el 
resto de la cadena esta en dependencia de la infraestructura Instalada y la capacidad de 
producción de ésta 
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