
En el Centro de acopio de lñ5 produccmnes pnmanas (Establec1rn1ento Prov1nc1al), como eslabón 

intermedio entre los productores pnmanos y los agro1ndustnales se reune como su nombre lo 

indica el total de las producciones destinadas a la industria, e1:1st1t"ndo un total de 13 tíl el pais 

En cadél lmo de ellos el tolal de la fuerza labor-11 osc1lc1 entre ¿7 y �O traba¡adores, estructurada 

por ca:egoila ocupac1onal en d1ngentes (6), adin1n1strat1vos (5) seN e o (8-10) y obreros (9 - 10) 

• Agro1nclustria1es, son los que se ocupan de llevar a cabo el proceso industrial sustentado por

las producciones c1p1cCJl,e1r;, de realizar las melclns de productos la elaboración de

complementos nutnc,onales de la química l1ger?.1 la fabricación de cosméticos de I« rama

alimentaria en especial en la subrama confrtera, etc. Adernas realrzan el benef1c10 de las

m1el€,s y el embot.ellc1do de l�s mismas para léi cornerc1alrzac1on

EJernplo de ello, son las tres plantas de benef1c10 de la !ll!el situadas =n Cuidad di:> la Habana 

Sanct1 Splrttus y Contramaestre que agrupan llíl total ele ·100 trat)a¡adores la embotelladora de 

productos APlSUN donde laboran alrededor de 15 tralJaJaclores se ubica en la Estac1on 

Experin,ent<'Jl Apicola, (El Cano) y algunos laboratorios ele e:lt!dades de salud y veteN1ar1a 

dor1de se elaboran los productos aplcolas y Sl1s mezclas {propóleos propoforte propom1el 

ap1a-=:rn1n ocm de abeJa) 

• CunH:rc1a!i¿adores reciben los productos de la agromclustna cor la calidad requer1d.:1 p;ira su

niat�ri.:illzac1on en el mercado, tanto en frontera corno int€'1 nacional A esos efectos la

Empresa Cubana r:le Apicultma Clienta con dos esp1"'ct<ilrslas quc:? ;at;enden el control de la

C.:1lidad la tformal1zac1on y 13 Metrologia, y en cada prov1nc1a exro:;te un técnico que realiza el

control prnnano de la calidad y la clas1f1cac1on de las trneles pero no existe un S1ste1wa que

asagure y controle la G�llict<!cl en toda la Cadena Prc,duct1va

Los comerc1al12adores son los 11ue organizan la red de d1'5trlt)t1c1ón nacional y entablan las 

relaciones con la& f1nnas 1nternac1onales para la ex.portac1on de la mercancia Son los 

encargados de promoc1onar y 'Jelar por la calidad de lo ofertado y de tomentar una mentalidad 

que priorice el consumo de productos naturales que meJoran la calidad de vida de la pahlac1on A 

la vez estipulan los precios de la mercancla de acuerdo con su costo de producctón 

En Cuha la fllnc1ón de los cornerc1altzado1es en asre campo es compartida por dos e11t1d;:ides 

Por una pa,t� la Empresa Cubana de Apicultura es la que comerc ;3hza las producc,or.es en 

frontera y organiza la red de d1str1buc1ón nacional en tanto que CUBAEXPORT es la 

repre"-entanre de la Empresa ante las firmas com�rc1ales mtemac1on.iles funcionando l·orro 

intermed•�mo dentro del proceso (Grupo de Gestión Tec.-nologica 1999) Esta s1tuac10., E"",la 

suJeta � carnb1os dentro del proceso que se esta llev,.:1n<io a cabo en la empresa en 3ra� de 

t.:�lab1liléH y <it's.irrollar ta c1ct1111dad 

E5 •niportante lograr .establecer el CO!:>tO de 1a or"riur:c101"1 por u'1•dades y total en lac; d1ver">a'> 

cof"d1c1oner.; en que se obtienen éstas (en c1Pnag'ls y rnont:.1ñus. en campos cult1vatlos y en 

wnél-; llan;:is) para tle11n11 la convP111enc1;-1 por 1eg1011t:s de renovar tecnolog,carnente la c1ct.v.oa.;1 



y hasta que niveles de íend1m1entos se consideran rentables los suministros de insumos a los 

productores, perm1t1endo valorar el precio de la mercancía y la ef1c1encia en el ciclo productivo de 

manera que se logre la rentabrl1dad a escala local regional y nacional 

• Consumidores Corresponde a este último eslabón de la cadena materializ.ir la producción

apícola Son quienes reciben y avalan la calídad de los productos y exigen por ello un precio

adecuado al nivel del producto

los principales clientes de la miel cubana a granel son los grandes envasadores de miel de 

Europa Occidental entre ellos los de procedencia alemana son los principales compradores, 

aunque también son adqumdas por Bélgrca, Holanda, España, Reino Unido y Suiza 

En los últimos años se ha desarrollado el mercado en frontera para cubrir las crecientes 

demandas del tunsmo de productos naturales y sanos para la alimentación y la salud la miel 

embotellada o envasada en frascos se vende fur,damentalmente en frontera, en estrecha 

dependencia de las demanda$ del turrsrno L.os princrpates emisores de turistas en este último 

decento del siglo XX han sido Italia Canédá Alemania España, Francia. Reíno Unido, México y

Argentina, los cuales devienen consumidores trad1c1onales de la rnrel 

En cuanto al 1nd1cador de producciones, se tiene que en 1997 las prodl1cc1ones de miel, cera, 

reinas y Jalea real fueron ;nferrores en casi un 20% con relación al año 1990 rncrementandose 

las de polen, propoleos y veneno de abeJa en la misma proporción 

De esta manera se obtuvieron 5 033 5 t de miel 99 2 t de cera, 34 668 reinas, 358 9 kg de Jalea 

real, 37408 kg de polen 421 g de veneno de abeJa (Empresa Cubana de Ap1cultura 1997) 

Las producciones de mieles especificas constituyen un nuevo renglón de producc1on que perrn1te 

expandir la gama de productos a picolas, que por lo complicado de su labor y la exigencia que ello 

impone no se ha incursionado en ella Sin embargo, se trabaja en aras de su desarrollo, por las 

posibilidades que existen en el pa1s de acuerdo con las florac,ones y las especies meliferas de 

producir mieles especificas, que gozan de gran aceptación y demanda en el mercado 

1nternac1onal Ello se ,lustra en la tabla 7. que registra las posibilidades de algunas de las 

especies y los estimados de producción que se esperan de ellas para 1998 

En cuanto al rend1rn1ento se estima que su valor medio, en dependencia de las características 

edafoclrmátrcas de los temtorros debe estar entre 50 y 60 kg de miel por colmena Er los ult1mos 

19 años se colocó en et orden de 43 88 kg miel I colmena (Empresa Cubana de Apicultura, 

1997), y al cierre de 1998 sufnó un descenso hasta de 38 kg de miel I colmenas. muy por debaJo 

de la medra h1stónca, lo que ev;dencra que subsisten problemas de manejo aprovechamiento del 

parque de colmenas y de las potenc1ahdades meliferas 

El pnnc1pal problema que enfrentan las orodl1cc1ones es el baJo rendimiento por colmena que en 

mucho5 casos está condicionado por la 1nd1scipl1na el atr3so tecno!óg1co }1 el equ1pam1ento 

obsoleto El equ1pan,1enlo oara la e>'.tracc1ón de rTHel, el tran!;porte y la industria tienen n.ás de 20 

;3ños de e,:plotac1ón lo que unido a 1<1 mdisciplina al cietenoro dP las colmenas desoe el punto 



de viste! físico, y al ba¡o crec1m1ento vertical de estas (25%), traen como consecuencia una ba¡a 

product1v1dad 
Tabla 7 Principales especies mellferas y sus pos101lidades de produc,r mieles 

Fuente Empresa CL1bana de Ap1cuttur� 1997 

2 1 3 Organi7ac1ón funcional 

Hasr� el momento, es\c! actw1d¿1d ecom)rntc.a se vincula al M1nistt·110 de la Agr1culll1ra s1ern10 

atendida por el V1cemm1steno Forestal d1v1d1do �n tres d1recc1ones Forestales (,afe y Cac30 y 

Ap1cultur¡:¡ 

L<1 D1reccion de Apicultura rec·ae en la Empre,;;a Cuban:;i de Ap.cult111a (ECA) a la cua1 se 

suborct1nan trece Establec1rn1entos Provincial es t1es Plantas de Beneficio de Miel una Planta 

Embotelladora una Unidad Central de Aseguramiento y la Estación Experimental Apicola que 
representan -il secto1 estatal especializado (fig 6) 

Esta suhord1nac1ón empresarn:11 tran&1ta por un periodo activo de tran510rmac1ones �, est�ra 

su1eta a cambios en dependencia de las necesidades que •mponga el ntJevo proceso 

reorg,:1n1zc1tivo 

La ECA "'S Is encargada de compr3r la producción a sus productores. por medio del 

establecimiento provincial y de asegurar todos l os seMcios y los medios de producc 1611 
nece,¡¡;.a11os par .3 cada cosecha ofreo1endo, para ello. créditos btH1Céi'1os 
Las trE's plantas de benef1r10 referidas se focalizBn en Ciudad de l a  Habana Contr¡:¡maestre r

Sanct, Spint.us Su función es benef1c1a, las mieles acop1ada5 en su región de ubrcac1on 
(Contramaestre benefic1..i las mieles de I;,, reg1ó11 onental, S;,,ncti Spintus l�s de la región centr;;il y 

la plantarle Ciudad de la Hahan;:i las de occidente) ºor •a� C?iracterlst1cas tecnotog1ca!:> en ta de 

C1l1dad de la Hal>nna. adernas se ptep:ar,m los lotes c!e ·�xpor1ac10,, labor que sólo es asltrt'1da 
por e�tc1 planta lo que trae. como conseCl1enc1a que: to 11enef1c1ado en cada 11na cJe las 1es1antes 
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planta deba ser trasladado hacia la capital, y que su exponac1on solo se pueda realizar por el 

puerto de la Habana La 1rrac1onalldad de los movimientos de las producciones podría eliminarse 

aprovechando las posibilidades lerntonates que ofrecen ta localización de puertos en C1enfuegos 

(para las prod�1cc1ones qw,,, salen de la planta de Sanct, Spintus) y Santiago de Cuba (para las 

produccione5 que salen dP. la planta de Contramae�tre) Esta irregularidad es tratada con mayor 

profundidad en el estudio del municipio de Cumanayagua. provincia de C1enfuegos 

En la actualldad las capacidades del eqwparrnento de 1Jcnef1c10 de miel en explotac1on, no 

aseguran la homogene1zac1ón, el filtrado, reposo y decantación de los lotes de miel y existen 

def1c1enc1as en el aseguramiento de las cond1c1ones h1gien1co - sanitarias que respaldan el 

procesamiento eficiente de alimentos naturales Esto es motivado por el atraso tecnol691co de las 

plantas y las pésimas cond1c1ones en que se encuentran En 1998, solo se hallaba en activo la 

planta de beneficio de Sanct1 Spintus la cual está pendiente de reparación, la de Ciudad de la 

H�b.;n.; se encuentra cerradéí por hm1tac1ones h191énico - sanitanas y la de Contramr1estre es 

obJeto de reparación (Grupo de Gestión Tecnológica. 1999) 

Por su parte la Estacton Experimental Apícola es la unidad de C1enc1a y Técnica de la 

apicultura cubana, que cuenta con un total de 53 traba¡adores agrupados segun su categona en 

adm1nistratrvos (6), tecnicos {31 ). obreros (3), y servicio {12) El personal técnico esta integrado 

por un grupo de investigadores que conforman un equipo mult1d1sc1phnano conformado por 

agronomos z:ootécnistas, biólogo q�1im1cos b1oquim1cos farrnacologos. m1crob1ólogos, 

veterinarios c1bernet1co-matematicos y economistas que incluyen entre sus objetivos de trabaJo 

investigar e introducir nuevas tecnologias para et desarrollo de la apicultura en Cuba Algunos de 

los resliltados mas evidentes estan relc1c1onados con las principales especies de cosecha en 

cuanto a la epoca y duración de las floraciones, el contenido de azúcares (en%), concentractón y 

calidad del néctar, ademas de determinar cantidad de flores por plantas y de néctar por flor y 

también con el mejoramiento genético. y la d1vers1dad y calidad ele las producciones 

En otro orden de idea, la atenc1on sanitaria de las colmenas se brinda por parte de tres entidades 

diferentes 

Los serv1c1os del lnst1tl1to de Medicina Veterinaria (IMV) que atienden a los productores 

privados excepto las UBPC 

El servicio Vetennano Empresarial que se ocupa de la atención de las colmenas de las 

UBPC, (antiguas bngadas estatales) y de las entidades estatales 

El servicio de diagnóstico de laboratono que se ofrece en la Red D1agn6st1ca del IMV, el 

Laboratorio de Referencia de enfermedades de las abejas de Sanct1 Spintus es el encargado 

de dmgir la estrategia de atención y control de salud de la masa apícola 
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La prrnc1p¡:¡I debilidad en la atención vetannaria es la dualidad de acciones que existe entre 
organismos, léase el IMV y la ECA, lo que provoca un excesivo gasto de tiempo en coordinar 
acciones que deben estar centralizadas en el IMV 
Por sus .=itnbuc1ones el IMV dispone de todo lo necesario p-3� aplicar un trat.am1ento o atender 
desde el punto de vista sanitario la apicultura algo que no le es posible realizar a los técnicos 
vetennanos de la ECA, que por carecer de recursos (medicamentos), sólo se ocupan de la 
detección del proolema y de darlo a conocer al referido instituto, par¡;¡ por medio de ellos, 
hacerles llegar el medicamento a las colmenas enfermas 
El diagnóstico de la Va,roa en Cuba, en 1996, cambió radicalmente las formas de control 
ep1zoot1ológ1co en lé! ap1cultu1<1 y la manera de abordm la problemática s.irntana, ya que esta 
plaga impone prácticas de maneJo y cont(ol propias e integrales Ef debilitamiento del s1stem2 de 
atención sanitaria de la apicultura, unido a la coinpleJa situación que impone la Va1roasis, y los 
problemas actl1ales del control s,m1t�no durante el proceso productivo. h;¡m traído graves 
afectaciones a las producciones y al parque de colmenas, provocando sustanciales 
decrecim1entos en el orden de los cientos de colmenas, en los últimos dos años. 
Los trece Establecimientos Provinciales son los responsabilizados con la atención en la base, de 
todas las entidades apícolas (tabla 8) y reportar a la empresa la situación productiva y santtarra 
de la provincia 

Tabla 8 D1stnbllc1ón provincial de las entidades aplcolc1s 1997 

Fuente: Empresa Cubana de Apicultura, 1997. 

Por otra parte, dentro del sector estatal las Instituciones no especializadas que trabaJan en la 
estera. por lo general, utilizan sus producciones como autoconsumo y, aunque son controladas 



por el Estado no ttenen planes de entrega de producc1one5 Entre ellas aparecen las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FAR). el Mrrnsteno del Interior (MININT), las Empresas Municipales 

Agropecuarias (EMA) entre otras Instituciones y organ1smos estatales 

El sector no estatal está representado por el mayor número de productores organizados en 

Unidades Bas1cas de Producción Cooperativa (UBPC) 

Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) 

Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) 

Individuales contratados 

lnd1v1dL1�les sin contrato 

Las UBPC funcionan como ltna enuc;!ad prrvada, que a través de un crédito bancano compra 

todos los rnatenales y medios de producción, y al vender sus producciones al Estado amortizan 

las deudas al banco, adquieren los rnatenale& necesarios para la próx11na cosecha y reparten la 

gananc1<1 entre sus trabaJadores. En dependencia del volumen y la diversrficac1ón de la 

producción que tengan en la UBPC, asl serán las ganancras al final de la cosecha 

En el caso de las CPA y las CCS que cuentan con abe¡as como producciones complernentanas 

dentro de su perfil productivo siguen los mismos princ1p1os productivos que las UBPC 

Los privados contratados por el Estado participan del mismo sistema de préstamos financieros y

amortización de los creditos; los pnvados no contratados por el Estado están considerados como 

rlegales según el decreto Ley 176 del Comité f.;jecl1tivo del Consejo de Ministros ··Protección de 

la apicultura y a los recursos meliferos y sus contravenc1one.s- dictada el 1 de diciembre de 1992 

Como se recordará el comercio nacional de los productos apícolas se realtza en la actualidad 

fundamentalmente en frontera Todos los productos embotellados se venden en las tiendas 

Panamericanas, CIMEX y otras firmas comerciales, para satisfacer las demandas del tunsmo 

Las ventas hacia el extran1ero se efectúan por CUBAEXPORT, a granel fundamentalmente, y en 

general, mieles pollflor (de flores de diferentes especies meliferas) a deterrntnados países para 

la elaboración de cosrnét1cos. 

2 2 Problemática actual y alternativas de solución de la apicultura en Cuba 

Los problemas actu<'lles de la apicultura han siclo identificados
c 

a partir de la apl1Cé'lc1ón a 

diferentes escalas de la concepción metodológica expuesta en el epígrafe 1 4 del capitulo 1, con 

la evaluación de los diferentes elementos que mtefVienen en las producciones apicolas (F19 2, 3) 

La manifestación espacial de esta problemátlc� y su relación con otras é!clMdades 

soc1oeconóm1cas propias del territorio, se hicieron evidentes a partir de los resultados obtenidos 

en las encuestas (fig 8) y entrevistas realizadas, y de toda la información recopilada, haciéndose 



evidente la partic1pac1ón que puede tener la apicultura en el desarfollo sostenible de estos 

espacios 

Por la amplia d1st11buc1ón espacial (desde las zonas costeras hasta las zonas montañosas), y el 

periodo de f1or<1c1ón de las especies de cosecha (qL,e cubren las produ,;;cíones durante casi todo 

el año), el uso y maneJo que se hace de los potenciales meliferos en Cuba está en dependencia 

del co111p,:,rtam1ento de las relaciones espacio - fur,c1onales con otras actividades y de aspee.tos 

tecmco - organiwtivos, en lo fundamental. Por otra parte, teniendo en cuenta que los potenc1oles 

meliferos son las fuentes de materia pnma para las producc,ones, éstos aparecen en diferentes 

espacios y tiempos y se enfrentan por tanto a d1st1ntas condiciones naturales, por lo que las 

producciones exigen un tréltam1ento diferenciado desde el punto de vista espacial orgamzat¡vo y

funcional para que no se afecten los resultados productivos 

:.,.. Problemát1cé3 oe la apicultura 

A continuación se citan los principales problemas en la apicultura, vistos a través de tres 

componentes: las potencialidades meliferas. el sistema productivo y la orga111zac1ón funcional, y 

que fueron identificados por la autora durante la investigación los cuales han sido planteados y 

debatidos en reuniones convocadas por consejos c1entificos, comisiones ernpresaríales, 

ministeriales, y por el Grupo de Gestión Tecnológica, para encauzar sus soluciones 

• Las potencic11idades meliferas

1 La reducción de los potencfales melíferos ha tenido entre sus causas pnnc1pales. la

sust1tuc1ón de las cercas de piñón flondo Gllrlc1d1a sep,um. por postes de hormigón u otras

planta$ no meliferas y/o la poda de estas c-ercas en los meses de enero y febrero la chapea

y el uso de herbicidas ,en diferentes zonas apícolas ha producido la destrucción de las

campanillas blancas R1bea corimbosa y campanilla moradas lpomoea triloba y la perdida de

semillas para su reproducción, el baJo por ciento de especies meliferas contenido en los

planes de reforestación y los cambios de uso de la tierra con fines agrícolas

2 El escaso conocim1ento, a escala local y regional de las pot�nc1alidades rnn que se 

cuenta para producir en los diferentes meses del a1io, dado en ocasiones por la ausencia de 

mapas con la d1stribucrón de las potenc1al1dades meliferas en cada mun1c1p10 y por 

provincias. que dificulta el conocimiento acerca de los niveles de explotación de cada zona y 

de la d1spon1b11idad de las vías de acceso que perm1t�n el aprovechamiento de los recursos 

melíteros .A.demas, se hace engorroso explicar una serie de fenómenos que se manrf1estan 

en el trabajo de la apicultura, como son las variaciones locales y regionales en las cosechas 

de miel de una rrnsma planta, o el ritmo de las floraciones y las varíac1ones en el rend1m1ento. 

3 La ausencía de un sistema de evaluación y pronóstico de cosechas que analice, en el 

terreno, elementos tales como cantidad de flores por árbol cantidad de néctar por flor, 
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porcentaJe de azúcar en el nectar, cantidad de árboles por unidad de área, que son 

determinantes en la Capacidad de Carga Apicota de una zona, aSJ como los factores 

naturales que intervienen en tas floraciones y que en ocasiones las retrasan o aceleran, 

atentando contra tas producciones pues las colmenas no se encuentran prepªrad�s 

• Sistema Productivo Apícola

1. Reducción del parque de colmenas: las c-,afmenas se han deteriorado por la acción de

eventos meteorológicos, problemas de manejo y la elaboración de elementos con la calldad

no adecuada, ademas de la aparición de enfermedades que en ocasiones producen la

muerte de las abeJas Esta situación de deterioro y disminución del número de colmenas. no

ha sido posible solucionc1rl� por la carencia de maienales- y de posib1liclades de adquirirlos en

moneda nacional

2. Irregularidades en los volúmenes de producción: La inestabthdad de las producciones se

debe entre otras causas a problemas de maneJo, def1c1t de colmenas, md1sc1phnas y

enfermedades Ha estado incidiendo en ello los precios que se pagan por las mieles y otras

producciones que no satisfacen las expectativas de los productores y se desvían hacia el

mercado subterráneo

3 El atraso tecnológico y el equipamiento obsoleto y fuera de espec1flcac1ones han 

afectado las producciones y el desarrollo de la apicultura. Las precarias cond1c1ones técmcas 

del transporte y su ant1guedad hacen que no se cumplan los requer1r111entos de carga de 

producto� allmentic1os y que existan problemas con la mampulac1on de los bidones, El 

detenoro y atraso tecnológ1co de tas capacidades industriales (plantas de beneficio) no 

aseguran la hornogenización de los Jotes de miel para la exportación. el filtrado de las mieles 

y el tiempo adecu.:ido par.:i el reposo y la decant?.c1ón procesos que deterrrnnan la calidad de 

las mieles 

4 El insuficiente aseguramiento del control de cahdad, la normalización y la metrología 

para toda la cadena productiva. hacen que nuestras producc10nes no cumplan con los 

requenm,entos del mercado impuestas por la Unión Europea, nuestro pnnc1pal cliente y por 

lo télnto, no se puedan vender con facilidad 

5 Los altos costos de producción la hacen irrentable, debido a que se le otorga el mrsmo 

tratamiento a todos los productores, sin tener en cuenta los rendim,entos productivos, lo que 

provoca gastos por encima de los ingresos, por via de las producciones. 

• Organiz�ción funcional

1 La falta de una estructura adecuada para el funcionamiento de la Empresa ha motivado

que los cambios de las Brigadas Estatales en UBPC, las cuales pasaron a sostener

relaciones de al1tpgest1ón financ1e1a y comerciales con la empres.i no fuer�n asimilados por



ésta úttima y pese a que su base y su ob1etivo soci¡¡¡I cambio. se mantu111eron las viejas 

estructuras fo que ha provocado desentendirnJentos en las relaciones entre la empresa y los 

productores 

2 El debilJtam,ento del sistema de atención sanitarla ante fa cornpleJa s1luac1ón que impone 

la Varroas1s, su control y los problemas actuales sanitario en el proceso productivo, motivado 

por la duphc1dad de tunc,oneS entre IMV y el seMc10 vetennano de la empresa. Además, no 

se cuenta en el país con un proyecto de selección y mejoramiento genético para la abeJa La 

abeJa melifera que se explota en Cuba es un híbrido resultante de la .l\p1s melllfera mell1fera y 

Apis mell1fera ltgustica, la cual es resistente a las cond1cio,1es del clima cubano y mantiene 

una elevada productividad, pero no queda inmune a los nesgos sanrtanos de le especie 

producto de la 1mportac1ón de enfermedades exóticas 

3 Existe un deficiente trabajo de perfeccionamiento y capac1tac1ón de los recursos 

humanos que se manifiesta en las producciones ineficientes y la indisciplina recnológ1ca, lo 

cual atenta contra la calidad de las producciones. 

4 Escasa atención a los productores La aus�ncra de una organizac1on aplcola que agrupe 

a los prodlJCtores y les permita el intercambio de expenenc1as y métodos en el trabajo, asi 

como la carencia de mecanismos de est1mulac1ón que incentiven a los productores a 

entregar todas sus producciones y a elevar los rendimientos por colmenas y la ex1stenc1a y 

prolrferación de los apicultores tnd1v1duiiles clandestinos 1 o sm contrato con la Empresa 

dificulta la atención técntco.matenal, y vetennarla por parte de ésta, afectándose el plan de 

producción del resto de los productores que s1 están contratados 

5 No se materializa el servicio de pa11n1zaci6n Se desaprovecha la posib1lrdad de utillzar las 

abejas como agentes poltnizadores de los cultivos. No existe una cultura al respecto entre los 

apicultores y los agricultores por lo que la acthlldad pierde 1mport.anc1a en sus relaciones con 

esta rama económica 

Esta problemática caracten,ada por su comport�m,ento espacio - tempor<1l (vinculado a la 

presencia de zonas con especies meliferas florecidas) y por las relaciones organ1zatwas y 

funcionales que se establecen con otras actividades, ha estado atentando contra la posibilidad de 

insertar a la apicultura en tas economias regional y loe;:.!, pues no se hace vts1ble los benef1c1os 

que aportaria a las mismas De aqui que se haga necesario establecer alternativas de solución 

de tipo operativa, a mediano y largo plazo que contribuyan a v1ab1l1zar los problemas y proyectar 

la apicultura hacia 1.1n desarrollo sostenible. 

� Alternativas de soluciones. 

• Operativas



1 Culminar los mventanos de recursos apícolas, teniendo en cuenta las principales especies 

madero - meliferas y los beJucos. asi como la d1stnbuc1ón de l<1s colmenas para definir el 

nrvet de explotación de cada zona delimitando las vias de acceso. que faciliten su 

explotación 

2 Estimular la recogida y siembra de semillas de plantas meliferas en teirenos no agrlcolas 

3 Seleccionar abeJas altamente productivas y resistentes a las prmc1pales enfermedades 

4 Intensificar el trab.:1Jo con las entidades municipales de la agricultura de manera que se 

reconozca el servicio de la polinización como una vía ecológica para incrementar los 

rendimientos agricolas en hortalizas, vegetales, frutales y otros tipos de cultivos que 

necesiten de c:19e11tes externos para realizar su reproducción 

5 Iniciar un proceso inversionista de renovación de la infraestructura y la tecnotogla por los 

productores de mayores rend1m1entos y productividad 

• A mediano plazo

1 Pnon2ar el trabaJo coniunto con organ12aciones financieras para asegurar el parque de

colmenas, los insumos y potenciar la producción de m,el con productores de avanzada

2. Integrar el control sanrtano de la apicultura al Instituto de Medícma Veterinaria, para hacer

más ágil la atención a las colmenas, asegurando la aplicación de tratamientos en ttempo y

frecuencias establecidas según sea el caso

3 Establecer mecarnsmos internos en las entidades apícolas que fac1llten la orgarnzac1ón de la 

acnv1ctad con vistas a lograr la divers1fícac1ón procluct1va, func,onal y de mercado 

4 Asegurar una adecuada modern,zacíón de la explotación �picota y de la mdustna mediante la 

sustitución del equipamiento teonológ1camente atr-<1s¡¡¡do (extracción y man�'JO), con vistas a 

tncrementar la calidad de la miel acorde con las ex1genc1as actuales del mercado 

• Estratégicas

1 Confección y actuahlélción del Calendano Aplcola que permita chsponer, de la información

referente a zonas apicolas. períodos de fforac16n, épocas de precosecha y cosecha,

capacidad de carga apícola de cada zona

2 Divers1f1c.ición de las ofert.as de productos apicolas m,etes especificas y ecológ1cas, 

productos terminados. y otras producciones que demanda el mercado 1nternac1onal 

prornov,endo para ello la expansión de segmentos de mercado, estudios de marketing y 

control de I¡¡¡ calidad de las producciones élcorde a las eicigenc,as actuales 

3 Capacitación del personal que labora en los diferentes eslabones de la cadena productiva de 

manera que se reuna, adapte y transfiera de manera sistemática el conoc1m1ento c1entif1co -

técntco con vistas a elevar los rend1m1entos, la productividad, la calitiad y la d1vers1dad de las 

producciones. 



4 Insertar a la apicultura en las estrategias de desarrollo sostenible a escala local partiendo del 

aporte product1\f0, la d1vers1dad de función, los ingresos monetanos. las ofertas de empleo y 

los aportes que hace a otras actividades 

5 Incrementar el aporte de la apicultura como fa�tor potenciador de! desarrollo local a partir de 

sus posibles aportes monetano, productivo, eco!óg1co, como generadora de empleo y a otras 

._:ict1v1dades tanto por el servicio de polinización como por sus producciones 

2 3 La Apicultura y el Desarrollo Sostenible en Cuba 

A raiz de que el desarrollo sostenible" fuera considerado un programa de acción. en el contexto 

de la Agenda 21 se adoptaron acuerdos relacionados con la elaboración de programas 

nacionales para detener o minimizar los dalias ocasionados por las actividades humanas al 

medio ambiente en el proceso de desarrollo económico y social. En consonancia con ello en 

Cuba, se elaboró el Programa sobre Med,o Ambiente y Desarrollo tPNMAD), el cual íue aprobado 

por la máxima instancia del pals a finales de 1993, lo cual representa la adecuación nacional a 

los obJetivos y metas propuestas en dicha agenda y la proyección concreta de la poli11ca 

ambiental de Cuba 

Los lineamientos para la acción que se proponen están encaminados al ordenamiento del 

conjunto de actividades de la economía sectorral y de la gestión de la esfera social, en la que se 

incorpora la dimensión de la protección ambiental y el uso racional de los recursos naturales para 

traba¡ar por el desarrollo sostenible (Mtnrsteno de C1enc1a Tecnologia y Medio Ambiente 1995) 

Dentro del con¡unto de Programas de Desarrollo Económico y Social que se acometen se hallan 

los s1gu1entes 

Programa de Des.irrollo Agricola y Rural Sostenible 

Programa H1dráullco 

Programa de BiotecnologTa y de ia lndustna Quim,co Farmaceut1ca 

Programa del Tltrrsmo 

Programa Energet1co 

Programa Nuclear 

Programa de Salud 

Programa de Desarrollo Forestal 

Programa de Desarrollo Sostenible de la Montaña 

La apicultura corno actlv1oad económica dentro del sector agropecliario, se inserta dentro del 

Programa de Desarrollo Agricola y Rural Sostenible, y establece relaciones indirectas con 

algunos de los restantes (Programa del Turismo, de Salud, de Desarrollo Forestar y de Desarrollo 

Sostenible cie la Montt1ña), los cuales se vinculan mediante lineamientos, obJetivos y acciones 


	image_050.pdf (p.50)
	image_051.pdf (p.51)
	image_052.pdf (p.52)
	image_053.pdf (p.53)
	image_054.pdf (p.54)
	image_055.pdf (p.55)
	image_056.pdf (p.56)
	image_057.pdf (p.57)
	image_058.pdf (p.58)
	image_059.pdf (p.59)
	image_060.pdf (p.60)



