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RESUMEN 
 

Hoy en día, la meliponicultura se encuentra bajo diferentes riesgos respecto a su perdida de 

interés y biodiversidad por los diferentes aspectos sociales y perdida de hábitat. Por ello, el 

objetivo de el presente trabajo fue identificar las características económicas, técnicas y 

sociales del grupo de meliponicultores establecidos en la localidad de San Antonio Cayal, 

Campeche, México. Se realizaron un total de 10 entrevistas a los integrantes de un grupo de 

meliponicultores, cada ficha constó de 20 preguntas abiertas y cerradas distribuidas en 

apartados como datos generales, aspectos técnicos, características del meliponario, 

producción, mercado y perspectivas de meliponicultura. Se encontró que en la localidad de 

San Antonio Cayal la meliponicultura es una actividad reciente (cuatro años), la actividad 

inició con un total de diez personas, teniendo una entre 47 y 64 años, utilizan cajas técnicas 

y utilizando la extracción técnica de la miel mediante el uso de jeringas las cuales son un 

método actual que permite la facilidad de la extracción. Debido a que no existe un gran 

número de meliponicultores por la escasa práctica de la actividad, existen pocos datos 

capturados. Sin embargo, este estudio permitió conocer los problemas que atravesó el grupo 

de meliponiculturas y que provocaron la dispersión del grupo, así mismo permitió encontrar 

diferentes áreas (manejo, producción) de la meliponicultura. 
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ABSTRACT 
 

Actually, meliponiculture is under different risks regarding its loss of interest and 

biodiversity due to different social aspects and habitat loss. Therefore, the objective of this 

work was to identify the economic, technical and social characteristics of the group of 

meliponiculturists established in the town of San Antonio Cayal, Campeche, Mexico. A total 

of 10 interviews were carried out with the members of a group of meliponiculturists, each 

file consisted of 20 open and closed questions distributed in sections such as general data, 

technical aspects, characteristics of the meliponiculture, production, market and perspectives 

of meliponiculture. It was found that in the town of San Antonio Cayal meliponiculture is a 

recent activity (four years), the activity started with a total of ten people, one of them between 

47 and 64 years old, using technical boxes and using the technical extraction of honey. 

through the use of syringes which are a current method that allows ease of extraction. Due to 

the fact that there is not a large number of meliponiculturists due to the scarce practice of the 

activity, there are few captured data. However, this study allowed to know the problems that 

the group of meliponicultures went through and that caused the dispersion of the group, 

likewise it found different areas (management, production) of meliponiculture 

. 
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1   Introducción 

 

Las abejas nativas sin aguijon (ANSA) o meliponinos son insectos pertenecientes al orden 

Hymenoptera, la familia Apidae y agrupados en la tribu meliponini (Ayala, 1999; Michaner, 

2007). Las ANSA se distribuyen en las regiones tropicales y sub tropicales de Australia Asia, 

África y América (Michener, 2007). En la región de América están presentes más de 400 

especies de ANSA y se distribuyen desde Argentina hasta el norte de México. En México 

están presentes 16 géneros y 46 especies de la tribu Meliponini, distribuidos en diferentes 

regiones (Ayala, 2013). 

Para el cultivo o crianza de las abejas sin aguijón se estableció el término meliponicultura 

por Nogueira-Neto en 1953 (Nates-Parra &Rosso-Londoño, 2013). En México la 

meliponicultura se desarrolló principalmente en la Península de Yucatán por la cultura maya, 

para la cual esta actividad represento un importante recurso, alcanzando la comercialización 

de la miel y la cera (Márquez-Luna, 1994; Villanueva y Collí-Ucan, 1996). 

Sin embargo, la meliponicultura ha enfrentado diferentes problemas donde la perdida gradual 

del conocimiento del manejo tradicional, se debe a la falta de interés, la preferencia por la 

apicultura son las causas principales de la perdida de esta actividad, además, de enfrentarse 

al crecimiento demográfico, lo que ocasiona la pérdida del hábitat, de igual manera los 

cambios constantes en el clima (sequias, lluvias), los depredadores como: la mosca nenem 

(Pseudohypocera kertezi), la hormiga xulab (Eciton burchelli), el perro de monte o sanjol 

(Eira barbara), los sapos muuch (Chaunus marinus y Cranopsis valliceps), las lagartijas y el 

pájaro reloj, entre otros (Villanueva & Collí-Ucan, 1996; Pat-Fernández et al. 2018; 

Camberos-Sánchez, 2019). 
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Es por ello que en la última década se realizaron estudios en diferentes sitios de la PY para 

conocer el manejo tradicional, la edad promedio de los meliponicultores, las causas de la 

perdida de las colonias de meliponas, el abandono de la actividad, la producción de miel 

anual, además, de implementar talles que promuevan la recuperación de sabres y el manejo 

tradicional y tecnificado (Villanueva et al. 2005; Gonzáles-Acereto et al. 2006; Villanueva 

et al. 2012; Pat-Fernández et al. 2018). A pesar de los estudios realizados, la importancia 

cultural, económica y ecológica de la meliponicultura los aspectos económicos aún no han 

sido evaluados de manera general (Martínez-Puc et al. 2022) 
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2. Antecedentes 

 

La meliponicultura es una actividad que probablemente haya tenido sus inicios en la 

Península de Yucatán (PY) alrededor de los años 1400-1900 (Quezada-Euá 2018). Sin 

embargo, el artefacto más antiguo del manejo de las abejas se encuentra en Guatemala, donde 

se encontró un tubo de cerámica con dos tapas a los costados el cual es interpretado como 

una colmena real o artificial (Źrałka et al. 2014). Así mismo en el Códice Tro-Cortesianus o 

tambien llamado Códice de Madrid en el cual se encuentra información específica sobre el 

cultivo de las abejas, los interiores y exteriores de la colmena, la recolección de miel, división 

de colmenas, rituales (Soleto, 2002: Źrałka et al. 2014). Por su parte en la costa este de la 

Península de Yucatán es donde se ha encontrado evidencia a gran escala de del cultivo de las 

abejas nativas sin aguijón (ANSA), p. ej. el incensario que se representa al Dios, quien 

sostiene en sus manos celdas de panales, posiblemente simulando la división de las colmenas, 

de igual manera un segundo incensario tiene la figura de un Dios mayor el cual tiene un 

hobon en el cuello, con esta evidencia se reafirma que la cultura maya fueron los pioneros en 

el cultivo de las abejas sin aguijón hace mas de 500 años (Źrałka et al. 2014: Soleto & 

Alvarez, 2018). 

Debido a la importancia ambiental, social y cultural que tienen las abejas sin aguijón en la 

PY en los años más recientes se han realizado diversos estudios sobre la actividad 

meliponícola. En el estado de Campeche Negrín-Muñoz & Soleto-Santos (2016) realizaron 

un estudio en los municipios de Calkiní, Hecelchakán y Hopelchén donde se registraron un 

total de 41 personas registradas, el registro de meliponicultores estuvo compuesto por 17 

personas independientes y 24 personas agrupados en dos sociedades: La sociedad de 
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meliponicultores de la Iglesia de Pucnachén, Calkiní y Kolel kab, conformada por seis 

mujeres de la localidad de Ich EK, Hopelchén. De igual manera Pat-Fernández et al. (2018) 

realizo un estudio de caracterización de la meliponicultura en 17 comunidades aledañas a la 

resera de la biosfera de los petenes, abarcando los municipios de Tenabo, Hecelchakan y 

Calkiní. Por su parte en el estado de Yucatán por ej. Parra-Argüello et al. (2018) realizo 

entrevistas a cuatro grupos de mujeres X caba Chen, “Flor de mayo”, “Lol Ha”, “Lol 

dzidzilchen y un meliponicultor independiente, el autor menciona que existe una red de 

mujeres mayas de las comunidades del sur del estado de Yucatá, en dicha red se encuentran 

las comunidades de Oxkutzcab, Maní, Tabo, Cantamayec y Kimbila. Así mismo González- 

Acereto et al. (2006) realizo la caracterización de la meliponicultura en 52 comunidades 

encontrando un total de 153 meliponicultores. Por último, en el estado de Quintana Roo, 

Villanueva et al. (2005) practico un estudio en las comunidades mayas con más de 50 

habitantes, lo que proporcionó un resultado de 150 comunidades en las cuales se encontraron 

120 meliponicultures. Así mismo Villanueva-Gutierrez llevo a cabo una investigación en 24 

comunidades, cabe resaltar que estas dos investigaciones realizadas por el mismos fueron 

realizadas en la misma área denominada “Zona Maya” 

En los estudios mencionados anteriormente sobre la caracterización de la meliponicultura en 

la PY se han descrito las dimensiones de los troncos huecos(jobones) que utilizan como 

colmena, la forma y dirección en que se colocan los jobones, la función del meliponario, la 

forma y época de la cosecha de miel, el método y época de la división de las colmenas, las 

especies utilizadas para la melipoicultura y el control de plagas (pat y nates parra). En los 

estudios realizados también se ha documentado el valor económico que puede alcanzar la 
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miel de Melipona beecheii, el cual oscila de $1000 - $1200 por litro de miel en empresas 

acopiadoras, además del valor económico que tiene esta miel es valiosa por sus propiedades 

medicinales para aliviar trastornos digestivos, enfermedes oculares, infecciones respiratorias, 

cicatrización de heridas, recuperación posparto, fatiga y ulceras cutáneas, de igual manera la 

miel tiene un valor religioso para la comunidades mayas ya que se utiliza para la elaboración 

del ba´alché, el cual se emplea en ceremonias para petición de las lluvias y en agradecimiento 

a la cosecha lograda jaanlil kool, otra forma de utilizar la miel como endulzante del saká que 

se ofrece a los dioses del monte por permitir la cosecha de la miel, también en la ceremonia 

ka xii bi (amarre de los vientos) para darle protección a la milpa (Vit et al. 2004; Cauich, 

Maruqez, González-Acereto et al. 2006; Gonzáles-Acereto, 2012; Villanueva et al. 2013; 

Pat-Fernandez et al. 2018;). 

A pesar de la gran importancia que representa la meliponicultura esta actividad ha ido en 

decadencia por la introducción de la abeja Apis mellifera al país, la cual desplazo el manejo 

de la abeja nativa debido a que produce mayor cantidad de miel y cera, además de generar 

una gran competencia por los recursos florales, así mismo, la introducción de otros 

endulzantes como la caña de azúcar genero un cambio de habito en el consumo de la miel 

como endulzante tradicional (Márquez-luna, 1994; Quezada-Euán et al. 2001). De igual 

manera, en la actualidad factores como las sequias, inundaciones y perdida del hábitat por 

monocultivos, urbanización, deforestación e incendios y la perdida gradual del conocimiento 

sobre el manejo tradicional por falta del interés en los jóvenes que contribuyen a la 

desaparición de la meliponicultura (Villanueva et al. 2005; Pat-Fernández et al. 2018; Lopéz- 

Berreto, 2019). 
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3. Justificación 

 

Estudios señal que con la llegada de los españoles los pueblos indígenas sufrieron un cambio 

radical en las actividades tradicionales, además de adoptar nuevas formas de 

comercialización y actividades industriales (Quezada-Euán et al. 2001). Dos de los 

problemas más importantes en la desaparición de la meliponicultura han sido: 1) la 

introducción de la apis mellifera al país, dado que esta abeja produce mayor cantidad miel y 

cera, por lo que los meliponicultures han ido abandonando la actividad por la apicultura, 

además con la introducción de A. mellifera se generó una competencia por los recursos 

florares; 2) el cambio de habito en el consumo de productos de abejas sin aguijón, esto se 

debió a la introducción de la azúcar de caña (Saccharum officinarum) que gradualmente 

reemplazo la miel como endulzante tradicional (Medellín et al, 1991; Márquez-Luna 1994; 

Quezada et al. 1996; Quezada-Euán et al. 2001; Villanueva et al. 2005). Actualmente otros 

factores que han provocado la decadencia de la meliponicultura son el cambio climático 

(sequias, inundaciones), la pérdida del hábitat por siembra de monocultivos, urbanización y 

deforestación, este último factor probablemente es el más fuerte ya que las ANSA dependen 

de los recursos florales de los árboles (néctar y polen) de los bosques para su alimentación y 

para sus nidos (Márquez-Luna 1994; Samejima et al. 2004) y finalmente la perdida gradual 

de conocimiento del manejo tradicional por falta de interés en los jóvenes quienes prefieren 

trabajar o estudiar en centros urbanos (Pat-Fenández et al. 2018; Lopéz-Berreto, 2021). 

Por ello es importante realizar estudios para la recuperación de los conocimientos 

sobre el manejo y para conocer las causas del abandono de la meliponicultura, y con base a 

ello plantear estrategias de trabajo para que lo meliponicultes, incrementes sus números de 
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colmenas, lo que le permitiría obtengar mejores ingresos económicos y una mejor calidad de 

vida para sus familias (Villanueva et al. 2013). En este mismo sentido es importante analizar 

la meliponicultura como un símbolo biocultural debido a la estrecha relación que existe entre 

abeja-flora nativa, considerando que son unos de los principales polinizadores de plantas 

silvestres y cultivadas, favoreciendo con la producción de cosechas y semillas viables para 

la alimentación, producción de miel y contribuyendo con la conservación de la biodiversidad 

(Aguilar-Monge 2001; Aldasoro et al. 2015, 2016; Contreras-Cortes et al. 2020). 

En la localidad de San Antonio Cayal se practican actividades como el cultivo de 

cítricos (limón, naranja, mango y mandarina), la siembra de maíz y la apicultura, no obstante, 

hace cuatro años se integro un grupo de meliponicultores impulsados por la fundación Pablo 

García, por ende, es importante la realización de dicho estudio para poder conocer y 

caracterizar su conocimiento tradicional y bio-cultural. 

 

 

4. Hipótesis o pregunta (según sea el caso) 
 

La meliponicultura es una actividad que influye altamente en la actividad económica en la 

comunidad de San Antonio Cayal, Campeche, México. 

 

 

 
5. Objetivos 

5.1. Objetivo 

general 

Identificar las características socioeconómicas y técnicas de un grupo de meliponicultores, 
 

establecidas en la localidad de San Antonio Cayal, Campeche, México. 
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5.2. Objetivos específicos 
 

5.2.1. Describir las características estructurales del meliponario.  

5.2.2. Evaluar la producción de miel anual mediante la aplicación y cosecha en cajas 

tecnificadas. 

5.2.3. Identificar los principales factores sociales en los grupos de meliponicultores 

comunitarios. 
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7. Capítulos 

 
7.1. Principales especies de la Tribu Meliponini en la Península de Yucatán, México 

 

Tucuch-Tun J. R., Martínez Puc J. F., Cetzal-Ix W. R. 

 
1Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Chiná, Calle 11 s/n 

entre 22 y 28, Chiná. Campeche, Camp., México. C.P. 24520. 

Resumen 

 
Las anejas nativas sin aguijón pertenecen a la Tribu Meliponini, las cuales se caracterizan 

por la ausencia de un aguijón, y se encuentran distribuidas en las regiones tropicales y 

subtropicales de Australia, Asia, África y América. En México se encuentran 16 géneros y 

46 especies de meloponinos distribuidos a lo largo del país. En México particularmente en la 

Península de Yucatán (PY), la meliponicultura represento un recurso importante, el cual fue 

aprovechado por la cultura maya desde tiempos prehispánicos, sin embargo, con la llegada 

de los españoles y la introducción de la Apis mellifera, la meliponicultura se fue perdiendo 

paulatinamente El presente trabajo tiene como objetivo obtener información de la 

distribución de las meliponas en PY, su manejo tradicional y moderno, hábitos alimenticios 

y las problemáticas a la que enfrenta actualmente. La información se obtuvo mediante una 

revisión bibliográfica en buscadores de libre acceso, mediante el método bola de nieve. Los 

registros bibliográficos más recientes indican que en la PY la uniformidad y características 

climáticas permiten la presencia de 10 género y 19 especies de abejas nativas sin aguijón, 

siendo Plebeia (5), Trigona (4), Melipona (2), y Trigonisca (2) los géneros más abundantes 

en la PY, se registraron 11 estudios acerca de la diversidad de abejas que se encuentran en l 

PY, de igual manera se generó un mapa con los sitios donde se han realizo los estudio de 
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diversidad de especies de abejas y en los cuales se registra la presencia de las Ansa. Además, 

se registraron dos estudios que brindan información acerca de los sustratos de nidificación 

que prefieren algunas especies de meloponinos. Estas especies son de suma importancia 

debido a que polinizan diferentes especies de flora nativa de la región y posee un nivel de 

conocimiento cultural y tradicional de suma importancia. No obstante, su distribución e 

información sobre su pecoreo es bastante escaza. Es importante la difusión y conocimiento 

de estas especies debido a que hoy en día son muy poco conocidas por diferentes tipos de 

poblaciones 

Palabras clave 

 
Abejas sin aguijón, meliponicultura, Yucatán, Diversidad, Distribución 

 
Introducción 

 
Las abejas nativas sin aguijón (ANSA) o meliponinos son insectos del orden Hymenoptera 

pertenecientes a la familia Apidae, agrupados en la tribu Meliponini (Ayala, 1999; Michener, 

2007). Los meliponinos son abejas que se caracterizan por la ausencia de aguijón, la 

reducción de la venación de las alas anteriores, por tener uñas simples y por presentar una 

línea de pelos gruesos a modo de peine en el margen distal de las tibias posteriores (Arnold 

et al., 2018a: Márquez-Luna, 1994). Las ANSA se encuentran distribuidas en las regiones 

tropicales y subtropicales de Australia, Asia, África y América (Michener 2007). El último 

continente mencionado cuenta con la mayor presencia de especies distribuidas desde 

argentina hasta el norte de México (Yáñez-Ordóñez et al. 2008; Michener 2007, 2013; Arnold 

et al. 2018a). 
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En México se encuentran 16 géneros y 46 especies de la tribu Meliponini, distribuidos en 

diferentes regiones de México como Puebla, San Luís Potosí y Veracruz (Salazar et al., 2017 

Ayala 2013), Guerrero (González, 2012; Padilla et al., 2014; Patlán et al., 2014) Oaxaca 

(Arnold et al. 2018a; Arnold et al., 2018b) Michoacán, (Reyes et al., 2017), Chiapas 

(Guzmán et al., 2011) y Tabasco ((Murillo, 1984; Cano et al., 2013; Aldasoro, Arnold y 

Burguete, 2015; Chan et al., 2019) según Contreras et al., (2020). Los géneros que presentan 

mayor número de especies son: Plebeia (11), Melipona (6), Trigona (5) y Trigonisca (5) 

(Ayala, 1999; Gonzáles, 2012; Ayala et al., 2013). Mientras que en la Península de Yucatán 

(PY), se encuentran un total de 10 géneros y 19 especies (Ayala et al., 2013) y se desarrolla 

la actividad conocida en la actualidad como meliponicultura, característica de la cultura 

maya. En la PY, se tiene registros que las abejas nativas sin aguijón representaron un 

importante recurso que los mayas provecharon desde la época prehispánica, alcanzando la 

comercialización de la miel y la cera. No obstante, con la llegada de las abejas europeas 

fueron desplazando paulatinamente la meliponicultura, esto debido a la mayor producción de 

miel de las abejas Apis mellifera (Villanueva y Collí-Ucan, 1994). 

Las ANSA son de suma importancia debido a que cumplen un papel importante como 

polinizadores de plantas silvestres y cultivadas, poseen importancia cultural en diferentes 

etnias, además a la miel producida por estas abejas se les tribuye un valor medicinal para 

diversas afecciones como respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales (Vit et al., 2004; 

Gonzaléz et al., 2018). Sin embargo, los efectos de la perturbación ocasionados en los 

ecosistemas tropicales como el crecimiento demográfico, ganadería y el incremento de la 

agricultura extensiva por la alta demanda de alimentos, reflejan una importante reducción de 
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sus hábitats naturales, por lo que la conservación de las diversas especies de estas abejas 

depende de la conservación de los ecosistemas que habitan (Guzmán et al., 2011; Mérida y 

Arnold, 2016; Ayala y Ortega 2018; Vásquez et al., 2021). Aunado, las ANSA se han 

enfrentado a numerosos depredadores como: la mosca “nenem” (Pseudohypocera kertezi), 

la hormiga “xulab” (Eciton burchelli), el “perro de monte” o “sanjol” (Eira barbara), los 

sapos “muuch” (Chaunus marinus y Cranopsis valliceps), las lagartijas y el pájaro reloj 

“Tooj”, entre otros (Camberos-Sánchez, 2019). Debido a dichos impactos negativos y 

problemáticas que enfrentan las ANSA en la actualidad, el objetivo de este estudio tiene de 

conocer las principales especies de ANSA reportados en la PY y caracterizar el manejo 

tradicional de la Melipona beecheii. 

Materiales y Métodos 

 
Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva en diversos buscadores digitales de libre 

acceso, utilizando las palabras clave distribución, especies, meliponicultura en la Península 

de Yucatán, Melipona beecheeii, cultura maya, diversidad y distribución. El método aplicado 

para la búsqueda de información fue la bola de nieve, la cual consiste en el seguimiento 

aleatorio de la literatura citada por el autor, hasta culminar con los autores principales sobre 

el tema de investigación (Bernard, 2006). La literatura encontrada conformó artículos 

científicos, libros, capítulos de libros y manuales (Ayala 1998). 

Para determinar las áreas donde se han estudiado la diversidad de especies de ANSA 

en la PY, se proyectó la ubicación geográfica de los sitios. Las coordenadas geográficas de 

los sitios se obtuvieron mediante la ayuda del programa Google Earth Pro (versión 

7.3.3.7786) y se proyectaron en capas de vegetación. 
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Resultados 

 
Especies de ANSA en la Península de Yucatán 

 
Se registró un total de 10 géneros y 19 especies distribuidos en la PY, en el estado de 

Campeche se estima que se encuentran 11 especies, en Yucatán 13 y Quintana Roo 17. 

Debido al reciente interés por el rescate y a los pocos estudios a cerca de los meliponinos en 

la PY, se han realizado estudios para conocer las diferentes especies de meliponinos que se 

encuentran en la Península, en el estado de Campeche se han identificado 9 especies de 

meliponinos, en Yucatán se han reconocido 14 especies, en el estado de Quintana Roo se han 

identificado 3 especies (Fig. 1), actualmente existen pocos estudios que registren a las 

diferentes especies de meliponinos de manera silvestre en este último estado. A pesar de 

existir una gran diversidad de ANSA en la PY, se reportan a 3 especies, además, de Melipona 

beecheii que podrían ser utilizadas para su domesticación y aprovechar los diferentes 

productos que pueden ser extraídos de la colmena (Tabla. 1). 

En la PY se registran pocos estudios respecto al sustrato de nidificación que utilizan las 

ANSA, en Campeche se registro un estudio en Reserva de la Biosfera de los Petenes, donde 

revela que especies como Cephalotrigona zexmeniae, Lestremellita niitkib, Nannotrigona 

perilampoides y Partamona bilineata, prefieren nidificar en Cavidades Preexistentes (CP) de 

árboles vivos; en las especies Frieseomelitta nigra y Scaptotrigona pectoralis se registran 

nidos en cavidades persistentes (CP) de Arboles vivos o muertos y en construcciones; la 

Abeja Plebeia Frontalis elije CP en Arboles vivos y muertos y por último se encuentra 

Trigona Fulviventris que tiene un hábito de nidificación en CP en el suelo. El Yucatán se 

realizó un estudio para conocer la diversidad faunística de abejas en 6 diferentes Áreas 
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Naturales Protegidas (ANP`s) en ella se reportó la presencia de ANSA y el tipo de 

nidificación. El tipo de nidificación mencionado es la preferencia de CP, sin embargo, no 

especifica el sustrato preferido por cada especie. 

Por otra parte, se registraron un total de 11 estudios faunísticos para la PY (Fig. 2), 

obteniendo un total de 17 comunidades y municipios muestreados, los cuales se encuentran 

dentro o cerca de alguna ANP´s federal o estatal, los cuales se proyectaron en un mapa de la 

PY (Fig. 3). Así mismo, el estado de la PY con más estudios realizados a cerca de la 

diversidad de abejas es Yucatán con 13 sitios, seguido del estado de campeche con 3 y por 

último se encuentra Quintana Roo con uno. Los municipios más estudiados en Yucatán son, 

Mérida (6), Dzilam de Bravo (3), Homún, Santa Elena, Sotuta, Unucma con 2 estudios 

respectivamente. Seguido de los municipios de Hecelchakán y Calkiní con 2 estudios 

respectivamente. De acuerdo con la ubicación geográfica de los estudios realizados se 

encuentra una mayor influencia en el noroeste de Yucatán (municipios de Mérida y Conkal), 

en el Litoral Centro (Dzilam de bravo, Yobaín) y la Región sur (Tekax y Santa Elena). En el 

estado de campeche los estudios de se encuentran únicamente en la zona norte del estado 

(Tanabo, Calkiní y Hecelchakán), debido a que en estos municipios es donde se registra una 

mayor actividad de la meliponicultura. En Quintana Roo el municipio estudiado (Lázaro 

Cárdenas) está ubicado en la zona norte del estado, además, siendo el lugar menos estudiado. 

Discusión 

 
En México, los estudios acerca de la diversidad de especies de abejas aún son muy pocos, 

realizar estudios de distribución sobre la diversidad de abejas, es importe debido a que pueden 

encontrar nuevos registros, determinar aspectos de distribución y mediante estos 
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antecedentes plantear estrategias de conservación (Reyes-Gonzales et al., 2017). Por 

ejemplo, Cab-Baqueiro (2022) registra sitios de anidación de la especie Lestrimelitta niitkib 

en la Reserva de la Biosfera de los Petenes (RBLP) en Campeche, de igual manera esta 

especie es reportada por Pat-Fernández (2018) en comunidades aledañas a la RBLP, mientras 

que Ayala (2013) la reporta solamente para los estados de Yucatán y Quintana Roo. En el 

municipio de Tekax, Yucatán, Meléndez-Ramírez et al., (2016) reporta la presencia de la 

especie Plabeia pulchra, especie reportada por Ayala (2013) únicamente para el estado de 

Quintana Roo. Así mismo, en estados de la República Mexicana como Chiapas, Oaxaca 

(Arnold et al., 2018a, Vázquez-García, 2021), Michoacán (Reyes-González et al., 2017) se 

realizados estudios para conocer la diversidad de ANSA y en los cuales se han encontrado 

nuevos registros de nuevas especies para dichos estados. 

En Brasil las abejas sin aguijón (ASA) tienen un papel importante en la etnobiología 

en los Kayapó, debido a que en esta región se nombraron y clasificaron 34 ASA de las cuales 

9 se consideran domesticadas o semi-domesticadas, de esas especies se usaban la resina y el 

cerumen para sus artefactos y como medicina (Posey y Camargo, 1985; Camargo y Posey, 

1990; Cortopassi-Laurino et al., 2006). En el sur de Ecuador, Ramiréz et al., (2012) realizó 

un estudio para conocer la diversidad de especies en dicha zona, en este estudio el reporta le 

presencia de 89 especies de ASA, agrupadas en 17 géneros, siendo los géneros con mayor 

abundancia: Trigona (20), Nannotrigona (9), Partamona (8), Melipona y Plebeia (7), 

Scaptotrigona (6), Paratrigo (5) Lestimelitta, Tetragona, y Tetragonisca (4). En México 

existen estudios de revisión acerca de los meliponinos que se distribuyen el país, Ayala 

(1999) reporto la presencia de 11 géneros y 46 especies, una posterior publicación de Ayala 
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(2013) muestra un registro de 16 géneros y 46 especies, los nuevos géneros presentados son 

Freseomelitta, Geotrigona, Scuara, Tetragona y Tetragonisca. De igual manera en México 

las ANSA juegan un papel importante en la etnobiología, dado a que existen diversas especies 

de que son cultivadas en comunidades indígenas y de las cuales se utilizan los productos 

obtenidos de la colmena en prácticas culturales, medicinales y nutrimentales (Acereto, 2008; 

Ayala, 2013; Salazar-Vargas et al., 2017). Por ejemplo, Vásquez-García et al., (2021) 

registro en Oaxaca a las especies Freseomelitta nigra, Melipona fasciata, Nannotrigona 

perilampoides y Scaptotrigana hellwegeri, como especies viables para la meliponicultura, 

siendo la N. perilempoides la que predomina, En la sierra norte de Puebla, San Luis Potosi y 

Veracruz se practica la meliponicultura con la especie Scaptotrigona mexicana (Salazar- 

Vargas et al., 2017). En Tabasco se reconocen 11 especies de abejas sin aguijón que se 

cultivan dentro las cuales reconocen Melipona beecheii, M. solani, N. Perilampoides, S. 

pectoralis, F. nigra, Tetragonisca angustula, Trigona fulviventris, Trigona corvina, 

Cephalotrigona zexmaniae, Scaura argyrea y Plebeia sp. (Cano-Contreras et al., 2013; Chan 

Mutul et al., 2019). En Hahá, Ocisingo, Chiapas Contreras-Cortés et al., (2020) registras el 

consumo de miel de 12 especies siendo las más apreciadas de T. angustula, S. argyrea, 

Plebeia frontalis y M. solani. Particularmente en la PY la especies más aprovechada desde 

la época pheispanica ha sido la especie Melipona beecheii, sin embargo, especies como S. 

pectoralis, T. nigra y N. perilampoides podrían ser domesticadas por su buena miel y 

diferentes usos (Villanueva y Collí-Ucan, 1994; Quezada-Euán et al., 2001; Gonzales- 

Acereto et al., 2006). 
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Por otra parte, diversos estudios señal que con la llegada de los españoles los pueblos 

indígenas sufrieron un cambio radical en las actividades tradicionales, además de adoptar 

nuevas formas de comercialización y actividades industriales (Quezada-Euán et al., 2001). 

Dos de los problemas más importantes en la desaparición de la meliponicultura han sido: 1) 

la introducción de la Apis mellifera al país, dado que esta abeja produce mayor cantidad miel 

y cera, por lo que los meliponicultures han ido abandonando la actividad por la apicultura, 

además con la introducción de A. mellifera se generó una competencia por los recursos 

florares; 2) el cambio de habito en el consumo de productos de abejas sin aguijón, esto se 

debió a la introducción de la azúcar de caña (Saccharum officinarum) que gradualmente 

reemplazo la miel como endulzante tradicional (Medellín et al., 1991; Márquez-Luna 1994; 

Quezada 1996: Quezada-Euán et al., 2001; Villanueva et al., 2005). Otros factores que han 

provocado la decadencia de la meliponicultura son el cambio climático (sequias, 

inundaciones), la pérdida del hábitat por siembra de monocultivos, urbanización y 

deforestación este factor probablemente es el más fuerte ya que las ANSA dependen de los 

recursos florares de los árboles de los bosques para su alimentación (néctar y polen) y para 

sus nidos (Márquez-Luna, 1994; Samejima et al., 2004), finalmente la perdida gradual de 

conocimiento del manejo tradicional por falta de interés en los jóvenes quienes prefieren 

trabajar o estudiar en centros urbanos (Pat-Fenández et al., 2018; Lopéz-Berreto, 2019). 

Conclusión 

 
De acuerdo a la información revisada en la Península de Yucatán, las ANSA se encuentran 

distribuidas 10 géneros y 19 especies. Hoy en día se encuentran en riesgo por diferentes 

actividades humanas, perdida cultural, al igual que por la competitividad de la abeja A. 
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mellifera. Estas especies son de suma importancia debido a que polinizan diferentes especies 

de flora nativa de la región y posee un nivel de conocimiento cultural y tradicional de suma 

importancia. No obstante, su distribución e información sobre su pecoreo es bastante escaza. 

Es importante la difusión y conocimiento de estas especies debido a que hoy en día son muy 

poco conocidas por diferentes tipos de poblaciones. Por ello es necesario realizar más 

estudios acerca de su distribución en la Península de Yucatán, debió a que la mayor parte de 

la literatura de meliponinos se refiere a la especie Melipona beecheii. 
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Fig 1. Especies de abejas sin aguijón reportadas en estudios realizados en los tres estados de 

la Península de Yucatán. 
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Fig 2. Número de especies reportada por autores sobre trabajos realizados en la Península de 

Yucatán 

 
Fig 3. Puntos de referencia geográfica en los cuales se realizarón investigaciones sobre las 

abejas sin aguijón en la Península de Yucatán. 

 

 

 

Estado 
Especies 

estimadas 

Especies 

Cultivadas 
Referencias 

Campeche 11 3 
(a) Ayala et al. 2013 (b) Pat-Fernández 

et al. 2018 
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Yucatán 

 
13 

 
4 

(a) Ayala et al. 2013 (b) Gonzáles- 

Acereto et al 2006; Cortopassi-Laurino 

et al. 2006 

 

Quintana Roo 

 

16 

 

1 

(a) Ayala et al. 2013 (b) Villanueva- 

Gutiérrez et al. 2005; Villanueva- 

Gutiérrez et al. 2013 

Tabla 1. Tabla de especies de abejas sin aguijón en los diferentes estados de la Península de 

Yucatán. 
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ABSTRACT 17 

Objective: To identify the economic, technical and social characteristics of the group of 18 

meliponiculturists established in the town of San Antonio Cayal, Campeche, Mexico. 19 

Design/methodology/approach: An interview card was applied to ten members of a group 20 

of meliponiculturists, each card consisted of 20 open and closed questions distributed in 21 

mailto:froyitovarroo@hotmail.com


39  

sections such as general data, technical aspects, characteristics of the meliponario, 22 

production, market and perspectives of meliponiculture. 23 

Results: It was found that in the town of San Antonio Cayal meliponiculture is a recent 24 

activity (four years), the activity started with a total of ten people, with one between 47 and 25 

64 years old, they use technical boxes and using the extraction technique of honey by using 26 

syringes. 27 

Limitations on study/implications: Due to the fact that there is not a large number of 28 

meliponiculturists due to the scarce practice of the activity, there are few captured data. 29 

Findings/conclusions: The study allowed to know the problems that the group of 30 

meliponicultures went through and that caused the dispersion of the group, likewise it 31 

allowed to find different areas (management, production) of the meliponi-culture. 32 

Keywords: Meliponiculture, Melipona beecheii, honey. 33 

RESUMEN 34 

Objetivo: Identificar las características económicas, técnicas y sociales del grupo de 35 

meliponicultores establecido en la localidad de San Antonio Cayal, Campeche, México. 36 

Diseño/metodología/aproximación: Se aplicó una cédula de entrevista a diez integrantes 37 

de un grupo de meliponicultores, cada cédula consto de 20 preguntas abiertas y cerradas 38 

distribuidas en apartados como datos generales, aspectos técnicos, características del 39 

meliponario, producción, mercado y perspectivas de la meliponicultura. 40 

Resultados: Se encontró que en la localidad de San Antonio Cayal la meliponicultura es 41 

una actividad resiente (cuatro años), la actividad inicio con un total de diez personas, con 42 

una de entre 47 y 64 años, emplean cajas técnificadas y utilizando la técnica de extracción 43 

de miel mediante el uso de jeringas. 44 
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Limitaciones del estudio/implicaciones: debido a que no existe un gran número de 45 

meliponicultores debido a la escasa práctica de la actividad, existen pocos datos capturados. 46 

Hallazgos/conclusiones: El estudio permitió conocer las problemáticas que atravesó el 47 

grupo de meliponicultures y que ocasionaron la dispersión del grupo, así mismo permitió 48 

encontrar diferentes áreas (manejo, producción) de la meliponicultura. 49 

Palabras clave: Meliponicultura, Melipona beecheii, miel. 50 

51 

INTRODUCCIÓN 52 

Las abejas nativas sin aguijón (ANSA) (Apidae: Meliponini) se caracterizan por la ausencia 53 

de un aguijón funcional (Ayala, 1999; Michener, 2007), reducción de la venación de las 54 

alas anteriores, por tener uñas simples y presentar una línea de pelos gruesos a modo de 55 

peine en el margen distal de las tibias posteriores (Márquez-Luna, 1994; Arnold et al., 56 

2018a). Las ANSA se encuentran distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales de 57 

Australia, Asia, África y América (Michener, 2007). En América se cuenta con 58 

aproximadamente 400 especies, distribuidas desde Argentina hasta el norte de México 59 

(Yáñez-Ordóñez et al., 2008; Michener, 2007; Arnold et al., 2018a). 60 

México posee 16 géneros y 46 especies de abejas pertenecientes a la tribu Meliponini, 61 

registradas en Puebla, San Luís Potosí y Veracruz (Salazar et al., 2017; Ayala et al., 2013), 62 

Guerrero (González, 2012; Padilla et al., 2014; Patlán et al., 2014), Oaxaca (Arnold et al., 63 

2018ab), Michoacán (Reyes et al., 2017), Chiapas (Guzmán et al., 2011), y Tabasco 64 

(Murillo, 1984; Cano et al., 2013; Arnold y Burguete, 2015; Chan et al., 2019). Según 65 

Contreras-Cortés et al., (2020) los géneros que presentan mayor número de especies son: 66 

Plebeia (11), Melipona (7), Trigona (5) y Trigonisca (5) (Ayala, 1999; Ayala et al., 2013; 67 
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Quezada-Euán 2018). En la Península de Yucatán (PY), se tienen registros que las ANSA 68 

representaron un importante recurso para los mayas y lo aprovecharon desde la época 69 

prehispánica, con la comercialización de la miel y el cerumen. No obstante, con la 70 

introducción de las abejas europeas, la meliponicultura fue desplazada paulatinamente por 71 

la apicultura (Villanueva y Collí-Ucan, 1996). 72 

De acuerdo a información arqueológica y la actual distribución geográfica es probable que 73 

la meliponicultura haya tenido sus inicios en la PY desde la época prehispánica (Kent, 74 

1984; Narez, 1988; Crane, 1992; González-Acereto, 2012; Ayala et al., 2013; Quezada- 75 

Euán, 2013). Así mismo, la cultura maya desarrolló la meliponicultura a un nivel 76 

comparado con el manejo de las abejas melíferas en la época medieval en Europa, dando 77 

como resultado, un gran impacto en la economía, además de llegar a ser un icono cultural y 78 

ecológico (Cortopassi et al., 2006; Quezada-Euán et al., 2013). Las ANSA formaron parte 79 

importante de la cosmogonía y mitología maya la cual considera a los meliponicultores 80 

como guardianes y cuidadores de la abeja Xunan-kab, debido que se cree que estas les fue 81 

entregada directamente por el dios mayor “Kun ´ku” o “Yumbil dios” (Quezada-Euán, 82 

2011). 83 

Las ANSA cumplen un papel importante como polinizadores de plantas silvestres y 84 

cultivadas, al igual que son de importancia cultural en diferentes etnias, además a la miel 85 

producida por estas abejas se les tribuye un valor medicinal para diversas afecciones como 86 

respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales (Vit et al., 2004; González-Venegas et al., 87 

2018). Sin embargo, los efectos de la perturbación ocasionados en los ecosistemas 88 

tropicales como el crecimiento demográfico, ganadería y el incremento de la agricultura 89 

extensiva por la alta demanda de alimentos, reflejan una importante reducción de sus 90 

hábitats naturales, por lo que la conservación de las diversas especies de estas abejas 91 
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depende de la conservación de los ecosistemas que habitan (Guzmán et al., 2011; Mérida y 92 

Arnold, 2016; Ayala y Ortega, 2018; Vásquez et al., 2021). Así mismo, las ANSA se han 93 

enfrentado a numerosas plagas y depredadores como la mosca “nenem” (Pseudohypocera 94 

kertezi), la hormiga “xulab” (Eciton burchelli), el “perro de monte” o “sanjol” (Eira 95 

barbara), los sapos “muuch” (Chaunus marinus y Cranopsis valliceps), las lagartijas y el 96 

pájaro reloj “Tooj”, entre otros (Pat-Fernández et al., 2018a; Camberos-Sánchez, 2019). 97 

A pesar de la importancia ecológica y económica de la abeja Melipona beecheii los 98 

aspectos económicos aun no han sido evaluados de forma general (Martínez-Puc et al., 99 

2022), es por ello que el objetivo de este estudio es identificar las principales características 100 

económicas, técnicas y sociales del grupo de meliponicultores establecido en la localidad 101 

de San Antonio Cayal, Campeche, México. 102 

103 

MATERIALES Y MÉTODOS 104 

Ubicación del área de estudio 105 

La localidad de San Antonio Cayal, se encuentra ubicada en el municipio de Campeche en 106 

el estado del mismo nombre, se encuentra ubicada en las coordenadas -90. 175000º, 107 

19.743056º a 50 msnm. De acuerdo con la clasificación de Koppen modificado por García 108 

(1988) el clima de la localidad se clasifica como Aw1(i`)gw` cálido subhúmedo, con lluvias 109 

abundantes a muy abundantes en verano, con una precipitación anual que varía de entre 110 

1,200 y 2,000 mm. El tipo de vegetación presente en la comunidad es selva mediana 111 

subcaducifolia, además cuenta con tres tipos diferentes de suelo; el Gleysol, Vertisol y 112 

Regosol. Dicha localidad cuanta con una población de 502 habitantes, siendo 257 hombres 113 

y 245 mujeres (INEGI, 2020). 114 
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115 

Métodos de recolección de datos 116 

Se realizó un total de diez entrevistas a los meliponicultores de la localidad 117 

con la finalidad de conocer las principales características socioeconómicas, culturales, de 118 

producción y las perspectivas de la meliponicultura de dicho grupo. A cada entrevistado le 119 

fue aplicado un cuestionario que constó de 20 preguntas abiertas y cerradas, distribuidas en 120 

los siguientes apartados: datos generales (edad, sexo, estado civil, aspectos técnicos (época 121 

de cosecha, técnica de cosecha, enfermedades, plagas y tratamientos), empleo de mano de 122 

obra (horas dedicadas a la meliponicultura), costos de construcción del meliponario 123 

(inversión en la infraestructura) producción y mercadeo (cantidad de miel obtenida, precio 124 

de venta) y perspectivas de la meliponicultura (capacitaciones, apoyos gubernamentales, 125 

problemáticas). 126 

127 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 128 

Las entrevistas se realizaron al grupo de meliponicultores de la localidad de San Antonio 129 

Cayal (SAC), Campeche, México, el cual no cuenta con un nombre propiamente 130 

establecido, este grupo se encuentra conformado por seis mujeres y cuatro hombres, con 131 

una edad que oscila entre los 47 y 64 años, la práctica de la meliponicultura es de hace 132 

apenas cuatro años para este grupo. Dentro de las actividades que realizan los 133 

meliponicultores cabe resaltar que el tiempo que le dedican al manejo de las meliponas es 134 

de dos horas aproximadamente cada 15 días. De igual manera es importante mencionar que 135 

los integrantes del grupo cuentan con otro tipo de ocupaciones como asalariados, amas de 136 

casa y agricultores. 137 
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138 

Estructura e inversión en infraestructura y equipo del meliponario 139 

El meliponario tradicional se construyó en el patio de la comisaria ejidal, por lo cual se 140 

elaboró un contrato de usufructo para poder realizar la construcción, las parte principales 141 

del meliponario son la estructura de soporte y el techo. La primera parte está constituida por 142 

los horcones y el balo. La segunda parte está formada por los larguero o vigas laterales 143 

(pachna), sobre ellos descansan los emparrillados verticales (hunquiche) y encima de estos 144 

se coloca el hil y posteriormente las palmas de guano (Sabal mexicana) y por último en la 145 

parte superior se coloca el caballete (holna-che) que de igual manera es donde reposa el 146 

emparrillado lateral (Fig 1; Tabla 1). 147 

148 

Características técnicas del manejo de la meliponicultura 149 

La cosecha de miel se realiza de marzo a junio, debido a que en esa época es cuando la 150 

colmena se encuentra más fuerte y existe un mayor recurso florístico. En este periodo de 151 

cosecha se obtiene aproximadamente de 300 a 500 ml por colmena, la cosecha se realiza 152 

mediante el proceso tecnificado en el cual emplean una jeringa, un cuchillo para perforar la 153 

parte superior de los potes y extraer la miel, la cual es depositada en envases plástico 154 

reciclados de 500 o 1000 ml (Fig. 2). Por otra parte, las divisiones de las colmenas las 155 

realizan entre abril y mayo, debido a que es cuando hay más disponibilidad de recursos 156 

florales y poca humedad. 157 

158 

Problemáticas en la actividad de la meliponicultura 159 



45  

La miel cosechada de la abeja Melipona beecheii (Fig. 3) solamente es aprovechada para 160 

autoconsumo y en la medicina tradicional para tratar enfermedades de gripe, tos, carnosidad 161 

en los ojos o heridas; por lo anterior, los meliponicultores no comercializan la miel 162 

cosechada, desconocen el valor económico que puede alcanzar la miel y no cuentan con 163 

una capacitación para elaborar subproductos obtenidos de estas abejas que le ayude a 164 

incrementar su economía. 165 

Otra de la problemática es la perdida de interés, durante el desarrollo del estudio cuatro 166 

integrantes del grupo abandonaron la actividad, debido al nulo ingreso económico, dos de 167 

ellos por falta de tiempo ya que prefieren trabajar en sus actividades agrícolas lo que les 168 

deja mejores ingresos económicos, los otros dos perdieron el interés en la actividad, cabe 169 

mencionar que al presente, los ocho meliponicultores abandonaron la actividad y se 170 

encuentran participando en otro grupo dedicado a la apicultura. 171 

El meliponario es nombrado en maya como Najil kaab, es una estructura simple con techo 172 

de guano (Sabal spp.) y sostenida por pilares de madera dura, esta estructura brinda sombre 173 

y protección de la lluvia a las colmenas y se encuentra orientada de Este a Oeste (Pat- 174 

Fernández et al., 2018ab; Quezada-Euán, 2018; Harvey-Lemelin, 2019). Por su parte, 175 

Camberos-Sánchez (2019) menciona que, en la comunidad maya de Felipe Carrillo Puerto, 176 

Quintana Roo, la construcción de meliponario se realiza en dos a cuatro semanas, con un 177 

costo aproximado de $9,500 pesos, lo cual fue similar a lo invertido para la construcción 178 

del meliponario en SAC. 179 

Por otra parte, en la PY la perdida de la meliponicultura es muy evidente, por ejemplo, en la 180 

zona maya en Quintana Roo, entre los años 1981 y 2004 la disminución de colmenas fue 181 

del 93% (Villanueva et al., 2005a), para el 2011 se reportó una perdida promedio de 6.6% 182 

(Villanueva et al., 2013); en Campeche para la zona norte del estado, el número de 183 
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productores y de colonias se redujo en 163% y 295%, siendo el abandono la principal causa 184 

de la perdida de las colonias (Pat-Fernández et al., 2018a). En este estudio el abandono de 185 

la meliponicultura se debió principalmente al nulo ingreso económico, la falta de interés 186 

por la meliponicultura y el cambio de la actividad por la apicultura quien tiene un mayor 187 

ingreso económico (Villanueva-Gutiérrez et al., 2005; Pat-Fernandéz et al., 2018). A pesar 188 

que la meliponicultura es una actividad que se encuentra en decadencia, dicha actividad 189 

permite mejorar la calidad y el ingreso económico de las familias. Sin embargo, la venta 190 

por litro de esta miel resulta ser poco rentable y por ello la mejor manera de obtener 191 

mayores ingresos económicos es dándole valor agregado a la miel (Montenegro et al., 192 

2014). Por otro lado, en Maní, Yucatán se reportan cuatro grupos de meliponicultoras que 193 

perciben un ingreso que oscila entre los $1,000 y $2,000 pesos mensuales por la venta de la 194 

miel, polen, propóleo, a su vez la venta de jobones o cajas tecnificadas fluctúa entre $3,000 195 

y $4,000 pesos, lo cual les permite obtener un ingreso superior a los $3,000 pesos. Cabe 196 

resaltar éxito de este grupo de meliponiculturas también se debe al apoyo económico, 197 

asesoramiento tecnológico y de capacitaciones de diversas instituciones (Parra-Argüello et 198 

al., 2018). Asimismo, en la localidad de Ich ek, municipio de Hopelchen, Campeche se 199 

encuentra el grupo de meliponicultoras “Koolel Kab” quienes desde 1995 se dedican a la 200 

producción de la abeja nativa “Xunan Kab” (M. beecheii); estas meliponiculturas 201 

mantienen la actividad derivado de la venta de miel envasada y añadiendo valor agregado al 202 

recurso, transformando la miel en subproductos cosméticos y medicinales (crema fascial, 203 

expectorante, jabones, tratamiento oftálmico, champú), los cuales ofertan en su localidad, 204 

ferias, encargos o pedidos por internet, además cuentan con una estrategia de promoción 205 

mediante trípticos exposiciones y difusión en internet (Pumares-Chab, 2019; Martínez y 206 

Vázquez, 2019). 207 
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Por lo anterior, en los últimos 20 años se han presentado diversas iniciativas para difundir 208 

el conocimiento, manejo y rescate de la meliponicultura en la PY. La Facultad de Medicina 209 

Veterinaria de la Universidad de Yucatán impartió 22 cursos-talleres a 150 210 

meliponicultores de la PY abordando temas como la transferencia de nidos de abejas a 211 

colmenas, la reproducción, división de las colmenas y la producción de miel, impartiendo 212 

un 80% de los cursos-talleres en Yucatán y un 20% en Campeche y Quintana Roo, dando 213 

como principal resultado un incremento del 8% de los meliponicultores (González-Acereto 214 

et al., 2006). En Quintana Roo se construyeron tres meliponarios basados en diseños 215 

tradicionales para el cultivo de la abeja “Xunan kab”, desde el 2008 hasta el 2012 se 216 

impartieron cursos-talleres de capacitación a los meliponicultores y productores interesados 217 

en la conservación de las abejas, la división de las mismas, transferencia de las abejas de un 218 

jobon a una caja racional, técnicas de extracción y almacenamiento de la miel, entre otras, 219 

al principio de los cursos se inio con un total del 35 meliponicultores y finalizon con un 220 

total de 90 participantes (Villanueva-Gutiérrez et al., 2013). También Villanueva et al., 221 

(2005a) elaboró un libro sobre la crianza y manejo de la abeja Xunancab en la PY, con la 222 

finalidad de mejorar el entendimiento de cómo mantener las colonias para la producción de 223 

miel. De igual manera se han elaborado manuales (Pat-Fernández et al., 2018a) donde se 224 

describe la cría y manejo de la abeja “Xunan kab”, división de colmenas y control de 225 

plagas. González-Acereto y Araujo Freitas, (2005) propusieron un tipo de caja denominada 226 

González-Acereto con Bisagras (T.I.B.G.A) para las abejas M. beecheii, Scaptotrigona 227 

pectoralis, Nanotrigona perilampoides, etc, que pueden ser aprovechadas para el cultivo. 228 

Los esfuerzos mencionados para la difusión y el rescate de la meliponicultura se han 229 

realizado a través de diversos estudios, para conocer los sitios donde se practica la 230 

meliponicultura y aprender sobre el conocimiento y manejo tradicional de las ANSA. Por 231 

otro lado, en Campeche se han realizado diversos estudios de caracterización de la 232 
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meliponicultura (Moo-Huchin et al., 2015), Negrín y Sotelo, 2016), Pat-Fernández et al., 233 

2018ab, Vásquez y García, 2019 y Uchin-Mas, 2021). En Yucatán se han realizado 234 

diversos estudios de caracterización sobre la meliponicultura (Quezada-Euán et al-. 2001; 235 

González-Acereto et al., 2006; Catzin-Ventura et al., 2008; Pinkus-Rendón, 2013; Moo- 236 

Huchin et al., 2015; Parra-Argüello et al., 2018). Mientras en Quintana Roo, se realizó la 237 

identificación de la meliponicultura como actividad productiva (Villanueva-Gutiérrez et al., 238 

2005; Villanueva-Gutiérrez et al., 2013; Moo-Huchin et al., 2015). 239 

240 

CONCLUSIONES 241 

En análisis de las características económicas, técnicas y sociales de la meliponicultura 242 

permite conocer la necesidades y problemáticas de los productores, además, conocer las 243 

diferentes oportunidades para llevar a cabo proyectos de innovación que les ayuden a 244 

mejorar el manejo de las abejas, incrementar la producción de miel y proporcionarles un 245 

valor agregado a los subproductos obtenidos de la colmena, lo cual incrementaría el ingreso 246 

económico de las familias que practican esta actividad. 247 

La meliponicultura en Campeche se encuentra más estudiado en la parte norte del estado 248 

(Tenabo, Calkiní y Hecelchakán), en Hopelchén aún es necesario realizar estudios para 249 

conocer con más profundidad los sitios donde todavía se practica la meliponicultura. 250 

El grupo de meliponicultores estudiados en SAC presentaron bajo interés por la 251 

meliponicultura y poco redituable como actividad, a pesar de ser un trabajo que requiere 252 

poca inversión de capital y mano de obra, un fácil manejo de las abejas, los productos de se 253 

comercializan a un precio mayor y son polinizadores de la flora nativa y cultivos. Por lo 254 

tanto, se recomienda buscar alternativas para la difusión de la miel obtenida, así como, 255 
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generar subproductos hechos a base de miel, tales como cremas y jabones con miel, miel en 256 

diferentes presentaciones (goteros), miel pura, jarabes, etc. 257 
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Figure 3. Melipona beecheii in the Yucatan Peninsula. 436 

 
 Techo  

Descripción Cantidad Medidas 

Hil (largo) 10 5.70 m 

Hil (ancho) 10 3.70 m 

Guano 500 2.00 m 

Caballete 1 4.00 m 
 Estructura de soporte  

Descripción Cantidad Medidas 

Horcones 8 2.00 m 

Vigas laterales (largo) 2 6.00 m 

Vigas laterales (ancho) 2 4.00 m 

Balo 1 4.00 m 

437 
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8. CONCLUSIÓN 

En la Península de Yucatán se observa una escasa presencia de estudios sobre la diversidad 

de ANSA. Se logro observar que en la última década la mayor cantidad de estudios realizados 

se encuentran en el estado de Yucatán, por el contrario, los estados de Campeche y Quintana 

Roo se encuentran rezagados en cuanto este tipo de estudios (Capitulo 1). Por ello es bueno 

enfatizar que existen la necesidad de generar estudios en el este, sureste y suroeste de 

campeche, en el centro, sur y este de Quintana Roo y el Noreste, este y sur de Yucatán con 

la finalidad de encontrar nuevas especies o generar información sobre la distribución de las 

diferentes especies de ANSA que habitan en la PY. 

El escaso registro de estudios de la diversidad de especies de ANSA puede deberse al mayor 

interés por el estudio de me le Melipona Beecheii la cual en la PY tiene un importante valor 
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cultural, económico, lo anterior nos llevó a realizar un estudio de diagnóstico 

socioeconómico (Capitulo 2), lo cual nos permitió conocer los aspectos generales del grupo 

de meliponicultores de la localidad de San Anotonio Cayal, así el material Utilizado para la 

construcción del Meliponario, el manejo tecnificado y la problemática en la actividad. De 

igual manera en relevante mencionar que en el estado de campeche la meliponicultura se 

encuentra más estudiada en la zona norte del estado, porque es necesario generar más estudios 

los cuales abarquen uno número mayor de sitios, lo cual puede generar nuevas zonas de las 

cuales no se tenga un registro acerca de la práctica de la meliponicultura. 



60  

 

9. ANEXOS 

438 
 
 


