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PRESENTACIÓN 
 
La provincia de La Pampa, tiene una historia muy rica en producción apícola, con un 

presente muy definido como producción alternativa y un futuro promisorio por el entorno 
general de la actividad. 

Intentar conocer o describir cada componente de una cadena agroalimentaria, es un 
aspecto fundamental para implementar políticas sectoriales. En La Pampa, la información 
disponible (y recolectada) en ámbitos públicos es la relativa a aspectos tributarios (cantidad 
de colmenas y producción) y algunas cuestiones sanitarias, pero pocos son los datos de 
caracterización socio-productiva del sector. 

Con ésta presentación de La apicultura en La Pampa, se pretende poner a 
disposición del lector, varios aspectos relacionados con la actividad apícola, entendiendo 
como “apicultura” y “apicultor”, no solo lo relativo a producción, sino todo el entorno que éstas 
palabras abarcan, incluyendo cuestiones económicas, sociales, ambientales, de relación e 
históricas. 

Se ofrece aquí, una caracterización del sector apícola en La Pampa. Para esto se 
incluye información relacionada con la evolución de la apicultura en la provincia, y se 
describen los factores que contribuyeron al desarrollo del mismo. 

Toda la información que aquí se presenta tiene 2 orígenes, el ámbito oficial y la 
realización de 315 encuestas a productores apícolas, con mas de 5 años de actividad al  año 
2001. 

En el segundo capítulo (la apicultura en la Pampa), se hace referencia a varios 
aspectos, tales como historia, características del sector apícola y descripción de los factores 
no económicos de la cadena agroalimentaria. 

Con la parte que se dedicó a historia, se ha tratado de recopilar toda la información 
posible que estuviese relacionada con hitos importantes o trascendentes para la apicultura 
en nuestra provincia, pero el motivo principal es brindar un homenaje a esos pioneros, 
visionarios y a veces hasta fanáticos que con su humildad y escasos elementos hicieron que 
hoy La Pampa sea una de las principales provincias productoras de miel. Como autor, soy 
conciente que han quedado nombres, fechas, hechos e instituciones por nombrar, pero creo 
que el principal objetivo es recordar de donde y quienes venimos, esta cumplido. Queda 
abierto continuar con este trabajo. 

En la sección dedicada a las características del sector apícola, se describen varios 
componentes: características de la producción provincial, el financiamiento, características 
de la empresas, características de los apicultores, análisis de costos y otros estudios sobre el 
sector. Para esto se ha recurrido a encuestas realizadas a apicultores abarcando temas 
técnicos como manejo del apiario o colmena, y los relacionados con aspectos sociales (edad, 
residencia, tipo de empresa entre otros). 
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La descripción de los factores no económicos de la cadena agroalimentaria, se realizó 
de acuerdo a la metodología propuesta desde el IICA, diferenciándose aspectos relacionados 
con el entorno (exterior) e interior de la cadena en La Pampa. 

Con todo esto, se pone a disposición del lector, una caracterización del sector apícola 
en La Pampa, y queda abierta la posibilidad de extender o profundizar el análisis de los 
factores tratados. 
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I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA ARGENTINA 
 
 
I.1 PRODUCCIÓN 
 El mercado de miel en el mundo es de alrededor de 1,2 millones de toneladas. En el 
periodo 1985-1999 el 40% de la participación de exportaciones estuvo contenida en 6 países, 
ubicándose Argentina en tercer lugar de importancia (Tabla I-1). 

Por su nivel de producción, el MERCOSUR representa el 10% del mercado mundial, 
mientras que nuestro país produce el 70% de la miel de Sudamérica, el 25% de América y el 
6% del total mundial (Nimo, 2002). 
 En la Tabla I-1, se muestran los valores de exportación de China, E.E.U.U., Argentina, 
Canadá y Alemania. Se observa que nuestro País, es el único que ha incrementado su 
participación absoluta (tn), aumentando sus exportaciones en 100% entre 1990 y 2000. 
 
Tabla I-1: Principales países productores de miel (en miles de Tn), entre los años  1990 y 
2000. 
Años China E.E.U.U. Argentina México Canadá Alemania 
1990 193 88.9 45.6 51 32.1 23 
1991 206 99.4 54.5 58.8 31.6 25 
1992 178 100.1 61 48.9 30.3 24.7 
1993 176 104.6 60 48 30.8 26.4 
1994 177 98.5 64 41.5 34.2 22.2 
1995 178 95.5 70 49.2 30.6 36.7 
1996 184 89.9 57 48 27 14.7 
1997 207 89.1 75 53.7 30 15.1 
1998 155 99.9 75 56 42.5 16.3 
1999 180 90 98 57.5 34 13 
2000 253 101 93 56.8 32 18 
Promedio 189.7 96.1 68.5 51.8 32.3 21.4 
Fuente: SAGPyA 
 
 En Argentina, la producción de miel muestra un aumento constante (Tabla I-2 y 
Gráfico I-1) con un valor medio anual de 57.550 tn, entre 1982 y 2001. 

Para la economía nacional, la actividad apícola representó en el año 2001, el 0.2% del 
P.B.I. La apicultura es desarrollada por aproximadamente 25.000 apicultores (SAGPyA, 
2002), con un número estimado de 2.500.000 colmenas. Del total de productores, se estima 
que el 3% cuentan con mas de 500 colmenas, el 12% tienen entre 350 y 500 colmenas, el 
75% entre 20 y 350 colmenas, y el 10% con menos de 20 colmenas. 
 El rendimiento nacional promedio es de 30 a 35 kg de miel por colmena al año, 
concentrándose su mayor producción en áreas templadas. 

El promedio para la década 1982-1991 es de 41.860 tn/año, mientras que en el 
segundo decenio (1992-2001) éste se incrementó a razón de 3200 tn/año, y presenta un valor 
de 73.300 tn/año destacándose algunos momentos de alta producción como en 1999 con una 
cantidad aproximada a 98.000 Tn (Tabla I-2 y Gráfico I-1). 

 
 
 

Gráfico I-1: Evolución de la producción nacional de miel desde 1982 hasta 2001, y promedio 
entre los años 1982-1991 y 1992-2001, en miles de toneladas 
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Gráfico I-2: Distribución de la producción de miel por provincias (en porciento) 
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En cuanto a la participación provincial, se observa a la provincia de Buenos Aires con 

mas del 58% de la producción de miel, registrándose luego como las provincias productoras 
mas importantes a Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Santiago del Estero (Gráfico I-2), 
aunque en los últimos años ésta actividad ha cobrado importancia en otras provincias como 
Mendoza, Río Negro, Chubut, Catamarca y Tucumán entre otras. 
 
 
I.2 MERCADO 

Del total producido en Argentina, la mayor parte se destina a exportación. Analizado 
un periodo de 43 años (1959-2001), la miel exportada presenta un incremento promedio de 
1.299 tn/año, con años de baja cantidad vendida (9.890 tn en 1968) y otros de alta (93.474 tn 
en 1999). 

Analizados los últimos 20 años (1982-2001), las exportaciones tuvieron un promedio 
de 52.085 tn/año y presentan (en el mismo periodo analizado) un incremento medio de 2.141 
tn/año, con años de bajo volumen exportado (29.200 tn en 1983) y otros de alta exportación 
(93.474 tn en 1999) (Tabla I-2 y Gráfico I-3). 
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Tabla I-2: Producción y Exportación de miel (en miles de tn) y porcentaje de miel exportada 
(en %) en Argentina, en el periodo 1982-2001 
 

Año Producción Exportación % Exportación 
1982 35.5 29.9 85.43 
1983 36 29.2 81.11 
1984 35 26.4 75.43 
1985 46 42.5 92.39 
1986 36 30.9 85.83 
1987 44 36.3 82.50 
1988 46 41.5 90.22 
1989 40 33.9 84.75 
1990 45.6 39.7 87.06 
1991 54.5 47.3 86.79 
1992 61 55.2 90.49 
1993 60 55 91.67 
1994 64 62.4 97.50 
1995 70 63.5 90.71 
1995 57 53.6 94.04 
1997 75 70.4 93.87 
1998 75 69.3 92.40 
1999 98 93.5 95.41 
2000 93 88.5 95.16 
2001 80 72.7 90.88 
Promedio 57.555 52.085 90.50 
Fuente: SAGPyA 

 
En lo que respecta al porcentual exportado (Tabla I-2), en referencia a la producción 

nacional, el promedio en 20 años (1982-2001) es del orden de 90.5%, siendo menor en el 
año 1975 (75.43%) y mayor en el año 1994 (97.5%). El incremento de exportación anual tiene 
un promedio de aproximadamente 0.2725% por año (2.141 tn). 

En cuanto al precio FOB obtenido por la venta directa al exterior, en un periodo 
analizado de 42 años (1959-2001), el promedio es de 0,696 U$S/kg, con un incremento anual 
promedio de 0,019 U$S/kg de miel, destacándose periodos de bajos precios (0,168 U$S/kg 
en 1968) y de altos precios (1,696 U$S/kg en 1996), como se observa en el Gráfico I-3. 
 En los últimos 20 años (1982-2001), el promedio del precio FOB obtenido es de 0,954 
U$S/kg, con un incremento medio anual de 0,004 U$S/kg. El destino de las exportaciones 
entre 1980 y 2001, fueron principalmente Estados Unidos (33.67%) y Alemania (22.58%) 
(Nimo, 2002). 
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Gráfico I-3: Precio de la miel FOB (U$S / kg) y promedio en el periodo 1959-2001 
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El precio en el mercado interno del producto a granel, presenta una correlación muy 
alta con el precio de exportación (Tabla I-3). 
 
Tabla I-3: Evolución de los Precios de Mercado Interno (PMI) y de exportación (Precio FOB) 
en Argentina (en U$S / Kg.), y su relación en el periodo 1996-2001 
 

Año PMI Precio FOB PMI / Precio FOB 
1996 1.63 1.69 0.96 
1997 1.37 1.54 0.89 
1998 1.14 1.29 0.88 
1999 0.81 1.03 0.79 
2000 0.86 0.99 0.87 
2001 0.87 0.98 0.89 
Promedio 1.11 1.25 0.89 

Fuente: SAGPyA 
 

Entre los años 1996 y 2001, el precio al productor representó un promedio de 89% del 
precio FOB, observándose una disminución durante éste periodo, que va desde 96.45% 
(1996) hasta 88.78% (2001) con un incremento de la participación del precio al mercado 
interno (PMI) promedio de 1.28% año. 
 
 
I.3 ASPECTOS LEGALES 
 A partir de la década del 90, la actividad apícola comenzó a tener mayor 
consideración en los organismos públicos relacionados con la producción de agroalimentos. 
Así es que comienzan a establecerse normas relacionadas con la producción y 
comercialización de miel. 
 Se presenta un extracto de la normativa legal vigente a diciembre de 2001. 
• Código Alimentario Argentino. Resolución Nº  15/94 GMC MERCOSUR y sus 

modificatorias (Nº  86/99). Define el producto y establece las características de calidad. 
• Resolución SENASA Nº  455/95. Crea el Plan Sanitario del Centro del País. 
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• Resolución SENASA Nº  220/95. Reglamenta los establecimientos extractores, 
acopiadores y fraccionadores de miel. 

• Resolución SAGPyA Nº  274/95. Reglamenta la tipificación por origen botánico de las 
mieles. 

• Resolución SAGPyA Nº  111/96. Establece las normas para el funcionamiento de los 
laboratorios certificadores del origen botánico de las mieles. 

• Resolución SAGPyA Nº  121/98. Establece las características de los envases destinados a 
la exportación. 

• Resolución SENASA Nº  233/98. Establece la obligatoriedad de la implementación de las 
BMP para todas las industrias que procesan alimentos. 

• Resolución SAGPyA Nº  530/00. Crea el Comité Consultor / Asesor de Apicultura. 
• Resolución SAGPyA Nº  270/00 y sus modificatorias (Res. SAGPyA Nº  451/01). Establece 

las condiciones para producir miel orgánica. 
• Resolución SAGPyA Nº  283/01. Crea el Registro Nacional de Productores Apícolas 

(RENAPA) y establece su obligatoriedad. 
• DECRETOS Nº  930/01 y 1054/01 establecen los Planes de competitividad para el sector 

agropecuario y agroindustrial. En ambos la producción, extracción, procesamiento y 
fraccionamiento de miel se encuentra incluida en sus beneficios. Solamente se excluyen 
los exportadores (considerados servicios de comercialización). 

• LEY Nº  1210. Ley Apícola Provincial. Regula la actividad productiva, industrial y comercial 
de la miel en la provincia de La Pampa. 

• Decreto Nº  625/93. Reglamentario de la Ley Provincial Nº  1210. 
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II. LA APICULTURA EN LA PAMPA 
 
II.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
 La provincia de La Pampa se ubica ente los paralelos 35º  y 39º  15´ de latitud sur y los 
meridianos 63º  y 68º  30´ de longitud oeste. Tiene una superficie de 143.440 km2, el paisaje 
predominante es el de llanura extendida, en términos medio se ubica a 120 msm. 

Se diferencian tres grandes áreas fisonómicas: la Estepa, el Caldenal y el Arbustal. 
Una superficie aproximada a 95.000 km2 (66% del total provincial) tienen características de 
semiaridez. 

Las condiciones agroecológicas, caracterizan a la provincia como Subhúmeda 
(extremo noreste) y Semiárida, con un gradiente de humedad con dirección noreste-
sudoeste, presentando déficit de agua entre 200 a 400 mm por año. 
 Las condiciones climáticas en general son muy variables. En relación a la 
temperatura, la región puede definirse de cálida en verano y templada-fría en invierno; es 
característica la amplitud térmica a lo largo del año y durante el día. La temperatura media 
anual fluctúa en 16 ºC, siendo en el mes más cálido (enero) de 24 ºC y de 8 ºC en invierno 
(julio). La temperatura máxima media es de 40 ºC y la mínima media de –8 ºC. 
 La precipitación media anual es de 600 mm, la distribución de las lluvias máximas y 
mínimas es aleatoria, siendo ésta una característica de las regiones semiáridas. 
 La principal actividad económica es la producción agropecuaria (18% del Producto 
Bruto Geográfico), teniendo el suelo una historia de uso agrícola aproximado a 120 años. El 
sector apícola participa con el 1.56% en el PBG del rubro ganadería. En cuanto al comercio 
de los productos pampeanos, las exportaciones muestran un incremento, desde 3 millones 
de dólares (1984) hasta 235 millones de dólares (1999), correspondiéndole el 90% a 
productos de origen primario. El 20% de éstos envíos tienen como destino a países del 
MERCOSUR (80% Brasil, 14% Uruguay y 6% Paraguay). Por su parte, la Administración 
Pública para su funcionamiento, insume un costo equivalente al 38% de los ingresos 
provinciales. 
 
 
II.2. HISTORIA DE LA APICULTURA EN LA PAMPA 
 La práctica de la apicultura en la provincia de La Pampa es una actividad cuyos 
inicios, según antiguos pobladores, se produce durante la década de 1930. 
 Si bien no se tiene datos precisos sobre la instalación del o de los primeros apiarios, 
la información recogida señala 2 sitios donde la práctica apícola era común: Toay y Victorica. 

En Toay, en 1935 existían un gran número de colmenas en el establecimiento del Sr. 
Fernando Marzo. La miel se acopiaba en grandes barriles de madera los cuales eran 
transportados en carros a caballo hasta la estación de ferrocarril. 

En Victorica, vivió Raimundo Urmente Gil. Él llegó desde España en 1923 para 
trabajar en actividades rurales en la estancia San Emilio de la localidad de Telen. En 1936 
recibió de parte de un vecino 10 colmenas para trabajarlas. Ese pequeño apiario en un 
término de 12 años, por medio de la captura de enjambres y multiplicación, llegó a contar con 
300 colmenas propias. Ésta actividad fue transmitida a sus hijos, quienes seguirían mas 
tarde con la actividad apícola. 
 Más tarde en la región también hubo otros apicultores, tales como D. Bruno en la 
localidad de Carro Quemado (1947) y Ferrari en Santa Rosa (1945). 
 Raimundo Urmente Gil llegó a tener 500 colmenas, realizaba el trabajo en forma 
personal y de manera precaria, llegando a obtener de 4000 a 5000 kilos de miel en los 
mejores años. La producción se enviaba por ferrocarril a Buenos Aires, y mediaban algunas 
firmas comerciales tales como Gregorio Brejov y también Ángel Vélaz y Cía. 
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 En 1954, la Escuela Agrotécnica de Victorica (en aquel momento su administración 
dependía del Estado Nacional), cuyo director era el Prof. Florencio Peirone, comenzó a 
considerar la práctica apícola entre sus actividades académicas, iniciándose con 1 colmena 
prestada por Raimundo Urmente. Sería Fernando Urmente (hijo de Raimundo) quien estaría 
a cargo de la explotación apícola. Para completar la formación técnica, se invitó al Ing. Agr. 
Nadal de la ciudad de La Plata para que le transmitiera a Fernando Urmente los 
conocimientos en las distintas técnicas de manejo y producción apícola. 
 En 1962, comienza a construirse en Santa Rosa la denominada Granja Piloto 
Provincial, cuya función era experimentar y difundir actividades productivas de granjas. Su 
Director, Téc. Agr. Abelardo Espina contó con Fernando Urmente y Guillermo Schmidt como 
los primeros responsables del sector apícola. 

Las principales funciones definidas para el apiario de la Granja Piloto, fue la obtención 
de material biológico para entregar a escuelas y comunas y también para la venta a 
particulares. 

La Granja Piloto Provincial, comenzó con la actividad apícola en 1966 al adquirir 40 
núcleos a un criadero particular de 30 de Agosto (Bs. As.), llegando luego de 4 años de 
trabajo, a tener 120 colmenas en producción. En 1967 y cada 2 años se comenzó a importar 
reinas desde Liguria (Italia), mediando para ésta operación la Sociedad Argentina de 
Apicultores (SADA), con el objeto de incorporar características de mansedumbre y mejor 
producción al material genético local. 

Éste predio funcionó hasta el año 1985, cuando sus instalaciones se cerraron y su 
material productivo fue enviado a distintos lugares de la provincia, entre ellos escuelas y 
comunas. 

En el aspecto capacitación, en noviembre de 1964 se realizó en La Pampa, el Primer 
Curso de Apicultura, Avicultura y Cunicultura dictado por el Ing. Agr. Gerardo Alberto 
Rodríguez y organizado por el Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios. Posteriormente el 
Téc. Agr. Abelardo Espina comenzó a difundir la actividad en diferentes medios, a través de 
charlas y reuniones informativas. Sería en el año 1975 que se dictó en la Escuela 
Agrotécnica de Santa Rosa el Primer Curso no Formal para Apicultores dictado por técnicos 
pampeanos, fueron Guillermo Schmidt, Fernando Urmente y Noemí Vacas quienes 
cumplieron con la tarea educadora. Éstos cursos se repitieron en varias localidades de La 
Pampa hasta el año 1985. 

Para la capacitación de futuros productores, una metodología muy utilizada fue la 
formación grupos con personas interesadas en apicultura. Normalmente se comenzaba con 
muy pocas colmenas (1 a 5 por personas) y durante un determinado periodo trabajaban en 
forma práctica sobre los apiarios. En éstos grupos, era muy común tener a los Sres. 
Guillermo Schmidt y Fernando Urmente como instructores. 

A partir de 1970 es cuando se comienza a observar un crecimiento considerable de la 
apicultura con emprendimientos realizados por privados. La mayoría de los apicultores 
adquirían su material en la Granja Piloto, aunque continuaba la práctica de capturar 
enjambres libres. 

También durante la década del 70, se intentó realizar el primer censo de apicultores, 
pero éste fracasó debido a la negativa de los productores para brindar información. 
 Es de destacar también, que según datos recopilados verbalmente, la primer mujer 
dedicada a la apicultura en La Pampa sería la Sra. Celia Castro, que comenzó con la 
actividad en 1973 al adquirir 2 colmenas e instalarlas en Toay, continuando hoy con la 
actividad. Para su formación como apicultora recibió instrucción de Fernando Urmente. 
Luego la seguirían Elva Abel de Sánchez y la Ing. Agr. Noemí Vacas. Ésta última participó 
también en el dictado de varios cursos de educación no formal y en la creación de la 
Sociedad Apicola Pampeana (SAPA). 
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A mediados de la década de 1980 la apicultura pampeana cambiaría radicalmente, 
marcando el futuro de la misma. Algunos factores de ello son: el ingreso de grandes 
apicultores desde otras provincias con un manejo totalmente comercial del apiario; la 
aparición de grandes ataques de varroa y otras enfermedades; la modificación del accionar 
del Estado provincial para extender la apicultura; y la reafirmación del gremialismo o 
asociativismo de apicultores locales. 

En 1985, Ingresan a La Pampa una gran cantidad de apicultores de otras provincias. 
Estos apicultores traían un manejo apícola diferente al conocido hasta ese momento. Hasta 
aquí la apicultura tenía un manejo de tipo artesanal o de pasatiempo, y fueron estos nuevos 
apicultores que demostrarían que se podían hacer mas cosas y además tener al apiario 
como una actividad económica. También esto facilitó la obtención de material, ya que en 
años anteriores no existían comercios dedicados a la venta de material apícola, y con la 
llegada de grandes apicultores aparecen otras actividades comerciales relacionadas. 

El manejo en general también se modificó, ya que hasta ese momento era muy poco 
considerado el aspecto alimentación artificial. La alimentación invernal consistía en dejar 
grandes cantidades de miel y en determinadas circunstancias “reforzar” con mas miel o un 
jarabe de miel y agua; el azúcar, en aquellos años, no se recomendaba porque era 
considerada indigesta. En cuanto a la reproducción de colmenas, solo se conocía el núcleo, y 
lo normal era trabajar con núcleos ciegos. 
 De acuerdo a comentarios de apicultores mas antiguos en la actividad, los 
rendimientos por colmena oscilaban en 80-90 kg de miel, y la época de cosecha se extendía 
durante todos los meses de verano (desde diciembre hasta marzo). También la pérdida de 
colmenas, nunca fue un factor de importancia, y no se contabilizaban al momento de hacer 
balances de la actividad. 
 Entre 1984 y 1986, se produce un cambio en los factores que afectan la producción, 
ya que comienza a detectarse grandes cantidades de varroa produciendo la muerte y 
desaparición de varios apiarios. Hasta ese momento en nuestra provincia el aspecto sanitario 
no era de gran influencia, o al menos era muy poco lo que se conocía. En los cursos de 
capacitación, al tratarse temas sanitarios, solo se mencionaba a la polilla como un agente a 
controlar, luego mas tarde comenzó a indicarse el uso de penicilinas, pero los efectos de ésta 
no se conocía muy bien. 
 Otro hecho destacable es que a partir de 1984, el gobierno provincial cambia la 
estrategia de crecimiento para el sector aplicando una nueva política apícola en la provincia. 
Dicha estrategia se basó en 3 acciones: perfeccionamiento y adiestramiento de los 
apicultores; implementación de un régimen legal que regule la actividad; y la promoción por 
medio de la creación de líneas de créditos específicas. 

Desde 1984 se implementaron diversos cursos para apicultores en varias localidades 
de La Pampa y al mismo tiempo se implementa en 1985 en la Granja Piloto de Catriló un 
Apiario Modelo. En el mismo año se sanciona la Ley Nº  847, siendo ésta la primer ley  que 
regula la apicultura. Posteriormente, en 1990 se crea la Ley Nº  1210 y en 1993 su Decreto 
Reglamentario Nº  625/93. Otro hito destacable, es la realización durante 1995 del 1er Curso 
de Peritos Apícolas en La Pampa, organizado en forma conjunta por la Universidad Nacional 
de La Pampa (Fac. Veterinaria) y la S.A.D.A., evento que contó con una segunda edición en 
el año 1999 en la localidad de Miguel Riglos; y en forma simultánea se organizó también el 
1er Curso de Inspectores Sanitarios Apícolas. 
 A partir de 1985 en la zona sudeste de La Pampa, la apicultura presentó una 
audiencia muy interesada en el tema. En 1984 se organizó en Alpachiri la “1ra Jornada de 
Apicultura en La Pampa”; años mas tarde la Cooperativa de Servicios de Doblas, se 
transformó en un factor decisivo en el afianzamiento y desarrollo de la apicultura en toda la 
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región; ésta institución comenzó con la venta de insumos y luego fue extendiendo su 
participación hasta sumar ésta actividad entre sus principales acciones. 

En referencia al apoyo financiero, los primeros fondos para el sector apícola fueron 
destinados a las localidades de Bernardo Larroude (1987), Doblas (1988) y Jacinto Arauz 
(1990), en todos los casos el dinero se empleó para la instalación de plantas extractoras 
miel. Éstas líneas se complementaron con créditos a apicultores, a quienes se les entregaron 
colmenas en producción. 

En lo que respecta al asociativismo o gremio, los primeros antecedentes se 
encuentran con la creación de la Sociedad Apícola Pampeana (SAPA) en 1975, cuya sede 
central estaba en Santa Rosa y cumplía las funciones de delegación de la SADA (Sociedad 
Argentina De Apicultores). Ésta institución pampeana cesó sus actividades en 1984. 
Posteriormente, el 27 de mayo de 1987 se crea la Asociación Apícola Zona Centro, que a la 
fecha continúa funcionando en el ámbito de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa. 
Posteriormente entre los años 1994 y 1995 hubo un intento de organizar una Asociación 
Provincial de apicultores, que no se concretó por diversos motivos. 
 Durante la década del 80, hubo varios emprendimientos asociados, aunque solo 
algunos estaban registrados como tal, también comenzaron a aparecer instituciones que 
consideraron a la apicultura entre sus actividades y cumplía las funciones de prestadoras de 
servicios, tal es el caso de las cooperativas. 
 En 1993, se implementa a nivel nacional y por medio del INTA, el Programa Cambio 
Rural, cuya estrategia de acción se basa en la conformación de Grupos Operativos, en 1996 
se inscriben y aceptan los primeros 3 grupos de apicultores, llegando a totalizar un máximo 
de 12 grupos en 1999, involucrando a 123 apicultores con 21120 colmenas. 
 Durante la década del 90, es cuando se crean la mayoría de emprendimiento 
asociativos (la mayoría de ellos en formas de cooperativas) y también cuando aparecen los 
centros de agremiación (asociaciones, centros, sociedades). En el año 1993 se funda la 
Cooperativa Apícola de Toay (CAT), siendo ésta la primera cooperativa formada por 
apicultores, la seguiría en 1999 la Cooperativa Apícola de Winifreda; éstas 2 instituciones 
son las únicas cooperativas de apicultores, ya que el resto de las cooperativas existentes son 
de servicios u otras ramas, que cuentan entre sus acciones a la producción apícola. 
Finalmente hasta el año 2001 se tienen registrados un total 19 entidades con forma 
reconocida de asociativismo, incluyendo a grupos operativos. 
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Foto 1: Don Raimundo Urmente Gil en su apiario de Victorica. Año 1965 
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II.3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR APÍCOLA 
 
II.3.1.  La Producción Provincial 
 El sector apícola provincial comprendía a diciembre de 2001, a 934 apicultores 
declarando éstos la cantidad de 130.000 colmenas en La Pampa. Una de las características 
fundamental, es la gran cantidad de explotaciones que funcionan de manera informal 
(actividad no declarada), esto es un aspecto que dificulta hacer un análisis mas exhaustivo 
del sector. Los datos que aquí se presentan, corresponden a datos oficiales de apicultores y 
apiarios registrados, a los cuales se suman el resultado de 315 encuestas a productores con 
5 o mas años de actividad, al 2001. 
 En el periodo analizado (1990-2001) se presenta un incremento en la actividad 
apícola (Tabla II-1). En el año 1990 se contaba con 498 apicultores, llegando a 934 al año 
2001. Este aumento también se produjo en el número de colmenas totales en la provincia, 
pasando de 57.270 (año 1990) a 130.000 colmenas en 2001, con una variación promedio de 
10.000 colmenas por año. Éste incremento se debe al aumento del número de apicultores y 
también al aumento del tamaño medio del apiario, ya que en 1990 cada apicultor tenía en 
promedio 115 colmenas y en 1998 el apiario medio era de 153 colmenas, representando ésta 
diferencia un aumento del 33% respecto de año1990. 
 
Tabla II-1: Evolución del número de apicultores y colmenas en La Pampa entre 1990 y 2001 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 
N º  apic. 498 629 771 813 836 871 868 1120 1200 
Colm. 57270 72335 88665 93495 96140 100165 133000 162000 170000 
Fuente: Bueno y Frecentese (1996); Dirección de Ganadería (1998 y 2002) 
 
 Estos incrementos también se reflejaron en la producción de miel (Tabla II-2), en el 
año 1990 La Pampa tuvo una producción total de miel de 3.436 tn, llegando a 7.000 tn en 
2001, representando éstas cifras un aumento de 297 tn por año. 
 
 
Tabla II-2: Evolución del rendimiento individual (kg) y producción provincial de miel (Tn.) 
entre 1990 y 2001 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 Prom. 
kg/colm. 60 60 60 60 60 60 35 38 41 52.6 
Prod (tn) 3.436 4.340 5.320 5.610 5.768 6.010 5.200 6.100 7.000 5.420 
Fuente: Bueno y Frecentese (1996), Dirección de Ganadería (1998 y 2001) 

 
En cuanto a la producción individual por colmena, ésta ha tenido variaciones 

significativas en el periodo analizado (1990-2001), presenta un rendimiento promedio de 52,6 
kg. Éste al principio de la década presenta valores de 60 kg por colmena, y luego disminuye 
a rindes de 41 kg. Por lo tanto se puede afirmar que el incremento en el total de producción 
provincial se debe exclusivamente a la variación en el número de colmenas (Tabla II-2 y 
Gráfico II-1). 
 
 
 
 
Gráfico II-1: Evolución de la producción provincial de miel (en toneladas) entre 1990 y 2001 
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 Un análisis realizado por la Dirección de Ganadería en 1999 para la formulación y 
presentación del Plan Sanitario Apícola Provincial, con datos de 1998, muestra la 
composición por estratos del sector (Tabla II-3). 
 
 
Tabla II-3: Estratificación del sector apícola en La Pampa, en 1998 
 

Rango de 
Colmenas 

Cantidad de 
Apicultores 

Frecuencia Parcial 
Acumulada 

4-10 38 4.4 - 4.4 
11-50 286 33.0 - 37.4 
51-100 212 24.3 - 61.7 
101-200 149 17.2 - 78.9 
201-500 137 15.8 - 94.7 
501-1000 35 4.0 - 98.7 
1001-3000 11 1.3 - 100.0 

Fuente: Dirección de Ganadería – Plan Sanitario Apícola (1998) 
 
 
II.3.2.  El Financiamiento 
 La variación temporal en la cantidad de apicultores y colmenas que se produjo en La 
Pampa en la década del 90, va acompañada con las inversiones realizadas por productores 
para incrementar su capital productivo y también en la iniciación de nuevos productores en la 
apicultura. 
 Las inversiones en el sector, en muchos casos son realizadas por los mismos 
productores, pero en algunos casos ha sido necesaria la ayuda de créditos. En éste sentido 
en La Pampa a partir de 1985 se destinaron fondos para la promoción apícola. Algunos de 
esos fondos fueron destinados a la parte industrializadora permitiendo la instalación de 
plantas extractoras en Bernardo Larroude (1987), Doblas (1988) y Jacinto Arauz (1990), 
mientras que una porción menor se empleó para entregar colmenas a apicultores. 
 Los organismos crediticios provinciales son fundamentalmente 2: Ministerio de la 
Producción y Consejo Federal de Inversiones (CFI), en ambos casos la entidad prestadora-
recaudadora es el Banco de La Pampa, siendo la Municipalidad local o Comisión de Fomento 
quienes facilitan los trámites en muchas localidades. 
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Algunos organismos y municipios, por diferentes operatorias, también ponían a 
disposición de apicultores distintas líneas crediticias. Así lo hizo el Consorcio Intermunicipal 
Zona Sur1, quien a través del Banco de La Pampa y por intermedio de un fondo de garantía 
entregó créditos entre los años 1998 y 2000. 

También el Programa Social Agropecuario (PSA), participó en el financiamiento de la 
actividad, siendo su principal audiencia, los productores caracterizados como minifundios. En 
todos los casos, el otorgamiento de créditos fue acompañada de cursos de capacitación 
técnica y de organización. 
 En La Pampa en el periodo comprendido entre los años 1992-2001, se destinaron un 
total de $ 4.176.125 ($1 = U$S 1), distribuidos en 373 beneficiarios, de los cuales 4 son 
grupos de productores. 

El CFI en La Pampa entre 1992 y 2001 entregó 219 créditos (Tabla II-4), con un 
monto de $ 2.747.975, destinados a cubrir el 42.23% de las inversiones a realizar y cuyas 
empresas generaban empleo para 393 personas. Por su parte el Ministerio de la Producción 
(Tabla II-5), entregó créditos por un total de $ 1.269.400 entre 150 beneficiarios. El Consorcio 
Intermunicipal Zona Sur participó con $ 147.000 para asistir a 30 productores (Tabla II-6); y 
finalmente el PSA, destinó un monto de $ 11.750 para asistir a 4 Grupos de Productores 
(Tabla II-7). 
 Quedan excluidos de éste análisis, los créditos otorgados mediante operatorias para 
apoyar a micro emprendimientos cuyos fondos fueron administrados por municipios. 
 
Tabla II-4: Créditos otorgado por CFI La Pampa, entre 1992 y 2001 
 

Año Créditos Monto ($) Mano de Obra 
1992 2 13.920 3 
1993 5 116.599 7 
1994 29 343.120 44 
1995 34 454.250 50 
1996 10 142.435 16 
1997 43 530.450 80 
1998 45 546.900 70 
1999 18 283.000 29 
2000 22 233.900 41 
2001 11 145.000 23 
Total 219 2.747.975 363 
Fuente: Consejo Federal de Inversiones (CFI) UEP La Pampa (2002) 
$ 1 = U$S 1 

 
 
 
 
 
Tabla II-5: Créditos otorgado por el Ministerio de la Producción - La Pampa, entre 1997 y 
2001 
 

Año Cantidad Monto ($) 
1997 26 273.000 

                                                           
1 Consorcio formado por 10 ejidos comunales (7 municipios y 3 Comisiones de Fomento) de los Departamentos Guatraché y 
Hucal, entre ellos están: Abramo, Alpachiri, Bernasconi, Colonia Santa María, Colonia Santa Teresa, General Campos, General 
San Martín, Guatraché, Jacinto Arauz y Perú.  
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1998 91 683.000 
1999 26 271.400 
2000 3 19.000 
2001 4 23.000 
Total 150 1.269.400 
Fuente: Ministerio de la Producción – La Pampa (2002) 
$ 1 = U$S 1 

 
 
Tabla II-6: Créditos otorgado por el Consorcio Intermunicipal Zona Sur  de La Pampa, entre 
1995 y 1999 
 

Año Créditos Monto ($) 
1998 11 54.000 
1999 15 73.000 
2000 4 20.000 
Total 30 147.000 
Fuente: Consorcio intermunicipal Zona Sur de La Pampa (2003) 
$ 1 = U$S 1 

 
Tabla II-7: Créditos otorgado por el Programa Social Agropecuario - La Pampa, entre 1998 y 
2001 
 

Año Créditos 1 Monto ($) 
1998 1 7.200 
2001 3 4.550 
Total 4 11.750 
Fuente: Programa Social Agropecuario – La Pampa (2002) 
1- Los beneficiarios son Grupos de Productores 
$ 1 = U$S 1 

 
 
II.3.3.  Características de las Empresas Apícolas 
 Los datos que se presentan, corresponden al análisis de los datos oficiales, a los 
cuales se les ha sumado el resultado de las 315 encuestas realizadas a productores que al 
2001, tuvieran como mínimo 5 años de antigüedad en la actividad, con el fin de cubrir 
aspectos que no son relevados por otro medio, y permitir una mejor descripción del sector 
apícola. 
 Al analizar la distribución de los apiarios en la provincia de La Pampa, se observa que 
la mayoría están ubicados en la región de la Estepa, seguido por el Caldenal (Tabla II-8). La 
discriminación, según datos de 1990 y 2001, señala que existe una tendencia a aumentar el 
aprovechamiento de la región del Caldenal y otras áreas como el Arbustal y zonas bajo riego. 
 
 
Tabla II-8: Distribución de empresas apícolas por regiones en La Pampa. Entre paréntesis el 
% del total 
 

Año Estepa Caldenal Otras 1 Total 
1990 465 (93.4) 28 (5.6) 5 (1.0) 498 
2001 681 (72.9) 213 (22.8) 30 (3.2) 934 

Fuente: Dirección de Ganadería – Padrón de apicultores 
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1- Corresponde a áreas bajo riego y Región del Arbustal 
 
 
 La distribución de apiarios se modifica a medida que se incrementa el número de 
éstos. Ésta relación esta afectada por la competencia entre colmenas, y a medida que se 
conocen las cualidades de la producción apícola de regiones menos exploradas. 

El Caldenal, zona reconocida por su casi nula utilización de agroquímicos, muestra el 
mayor incremento relativo de ubicación de apiarios. Sobre ésta zona en los últimos años, se 
han comenzado a realizar estudios de calidad de miel, polen y propóleos, aprovechando las 
características de un ambiente natural, donde la acción del hombre ha sido de menor 
impacto. 

El aprovechamiento apícola de ésta región, si bien permitió una expansión de la 
actividad y al incremento de la producción total de La Pampa, ha contribuido en alguna 
medida a disminuir el promedio (kg/colmena), ya que los rindes son menores que en áreas 
agrícolas. 
 La utilización de otras áreas como el Arbustal y Zonas bajo riego, tiene diferentes 
razones. En ambas regiones, los apicultores locales son pocos, la mayoría de los apiarios 
corresponden a manejos de trashumancia provenientes de otras zonas, buscando 
aprovechar cualidades estacionales (floración natural temprana y polinización de cultivos en 
su mayoría), que le permitan a la colonia un manejo productivo mas intensivo. En el Arbustal, 
los emprendimientos apícolas locales son de tipo minifundio, donde la diversidad productiva 
es una herramienta difundida por los distintos organismos tecnológicos y sociales en los 
últimas décadas. Por su parte, en zonas bajo de riego, con la instalación de apiarios se busca 
mejorar los efectos de la polinización en diferentes cultivos, aprovechando las colmenas ésta 
situación para aspectos reproductivos (confección y/o mejoramiento de estados en núcleos y 
cámaras de cría). 
 En cuanto al asociativismo o gremialización, también presenta una evolución 
temporal. A partir de 1990 muchos emprendimientos asociados (Cooperativas y Grupos 
Operativos) y asociaciones de tipo gremial (Centros, Asociaciones, Sociedades) han surgido 
y muchas de ellas aún perduran. En la difusión y aplicación de ésta modalidad de trabajo, 
cumplieron una función muy importante el PSA (Programa Social Agropecuario) e INTA a 
través del programa Cambio Rural. 
 Si bien en una primera etapa ésta estrategia estaba dirigida a pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) con el objetivo de reducir costos y mejorar la situación de negociación 
(compra de insumos y venta de productos), fue adoptada por productores de distintas 
escalas al observar los numerosos beneficios de trabajar en grupos. 
 En la Tabla II-9, se muestra la evolución del asociativismo apícola en La Pampa entre 
1990 y 2002. 
 
 
 
 
Tabla II-9: Evolución del asociativismo apícola en La Pampa entre 1990 y 2002 
 

Año Cooperativas Grupos Centros y Asociaciones 
1990 0 0 1 
1993 1 0 1 
1996 1 3 3 
1999 2 12 5 
2001 2 10 7 
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Fuente: Cambio Rural La Pampa (2002); Programa Social Agropecuario (2002); Encuestas 
propias 
Nota: los valores son absolutos y se refieren a las entidades en funcionamiento a diciembre del 
año indicado 

 
Las 2 cooperativas de apicultores son: Cooperativa Apícola de Toay (CAT) y 

Cooperativa Apícola de Winifreda. En los 7 Centros y Asociaciones al año 2001, se incluyen 
a: Centro de Apicultores de Ingeniero Luiggi (CENAPIL), Asociación Apícola Zona Centro, 
Asociación Apícola del Norte de La Pampa, Asociación Apícola del Sur, Mujeres Apícolas de 
la Pampa (MAPA), Asociación de Apicultores de La Pampa (ADAP) y la Asociación de 
Apicultores de Winifreda. 

La referencia a Cooperativas, es para las formadas por apicultores, no se tuvieron en 
cuenta las entidades de servicios, que prestan o venden servicios e insumos para 
apicultores, siendo ésta una figura que se presenta con frecuencia y con distintos grados de 
intervención (venta de servicios, de insumos, de materiales y herramientas, comercialización, 
etc). 

Los Grupos Operativos, son aquellos promovidos desde INTA y PSA, donde un grupo 
de productores se asocian para mejorar aspectos de gestión productivo-económico; y 
finalmente con Centros y Asociaciones se incluyen a agrupaciones de apicultores 
formalizadas y con fines productivos, comerciales o sociales. 
 En cuanto a otras características de la empresas apícolas pampeanas (Tabla II-10), la 
mayoría de ellas no posee tierra propia (82.5%), tienen un ingreso extra (77.5%), no poseen 
seguro de trabajo (96.2%) y no realizan trashumancia (90.2%). 
 
Tabla II-10: Características de la empresa apícola, al año 2001 
 

Tierra Ingreso Extra Seguro Trabajo Trashumancia  
Si No Si No Si No Si No 

Apicultores 55 260 244 71 12 303 34 281 
En % 17.5 82.5 77.5 22.5 3.8 96.2 10.8 90.2 
Fuente: Encuestas 
 

La apicultura, considerada como actividad alternativa o no tradicional, en su mayoría 
es practicada por personas que no tienen otra actividad agropecuaria, esto quizás explique el 
bajo porcentaje de empresas que poseen tierra de su propiedad (17.5%). También, el 
concepto de actividad complementaria, define muy bien a nuestra apicultura, donde la 
mayoría posee un ingreso económico proveniente de otra actividad (77.5%), mientras que el 
resto consideran la apicultura su única actividad económica (22.5%). 

En lo que respecta al bajo porcentaje que tienen seguro de trabajo (3.8%), influyen 
conceptos relacionados con la seguridad social, como el que se trate de una actividad 
familiar, que no ocupa mano de obra externa, que es artesanal, o que el tamaño de la 
empresa no alcanza para cubrir costos de seguridad. En cuanto a la trashumancia, son 
pocas las empresas que la practican (10.8%). En éste aspectos aún no se han analizado en 
forma exhaustivas sus ventajas y desventajas desde el punto de vista productivo, económico, 
ambiental y sanitario. 
 El manejo técnico del apiario es muy diverso, los criterios de manipulación de 
colmenas incluyen desde el artesanal hasta el plenamente comercial. Aspectos relacionados 
con los manejos reproductivos, sanitarios y de alimentación difieren en mucho entre apiarios 
y apicultores. Para caracterizar éste aspecto se recurrió a describir 4 elementos que reflejan 
en alguna medida el manejo apícola, estos son: distancia al apiario (desde el lugar de 
residencia del apicultor), mortandad invernal de colmenas, cantidad de alimento artificial 
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utilizado por temporada y visitas anuales al apiario; todos ellos se reflejan en la economía de 
la empresa (estructura de costos de producción). 
 En cuanto a la distancia al apiario, desde el lugar de residencia (entre los productores 
encuestados), se obtuvo un valor medio de 27.1 km, con un rango que va desde 10 a 40 km 
(Tabla II-11). No se tiene con exactitud cual es la distancia óptima al lugar de producción, 
pero éste es un factor asociado al costo de movilidad o traslado. 

La mortandad invernal, si bien es un indicador en el que intervienen varios elementos 
(clima, sanidad, genética, ubicación del apiario, entre otros), refleja en cierta medida el 
conocimiento y la habilidad del apicultor para combinar los distintos factores de producción. 
Se considera una mortandad normal, entre 5 y 8% de colmenas durante el periodo otoño-
invierno-primavera. 

Los datos obtenidos muestran una mortandad invernal de 10% (Tabla II-11), con 
rangos entre 5 y 15%. Se observa que el valor presentado es algo mas elevado que lo 
considerado normal, y sus rangos son bastantes elevados. 
 El uso de alimentación artificial o sustitutos de la miel, define muy bien el grado de 
intensificación de los sistemas. Desde al manejo de tipo artesanal (alimentación artificial casi 
nula) hasta el muy intensivo y de extracción total (pleno uso de sustitutos de miel). Se 
desconoce con exactitud la cantidad de alimento que consume una colmena durante el 
periodo invernal, aunque los apicultores con mas experiencia estiman entre 10 y 12 cuadros 
con miel. 
 
Tabla II-11: Características técnicas de manejo del apiario, al año 2001 
 
 Distancia al 

apiario (km) 
Mortandad 
invernal (%) 

Alimento artificial 
(kg/colmena) 

Visitas anuales 
al apiario 

Rango 1 10 – 40 5 – 15 3 – 10 20 – 37 
Promedio 27.1 10 7.4 26 
Fuente: Encuestas 
1 Rango en el que se encuentra el 60% de los datos 
 
 La cantidad de alimento artificial que se obtuvo como promedio que se utiliza en La 
Pampa, es de 7.4 kg por colmena (Tabla II-11), con rangos de entre 3 a 10 kg de alimento. 
Se considera que el valor es algo elevado, e implicaría que hay un alto reemplazo de la miel 
de reserva (alimento natural de las abejas) por otro de diferente calidad, aunque de menor 
precio. Esto nos estaría indicando que el manejo artesanal está siendo reemplazado por uno 
mas comercial, en un marcado rumbo a la intensificación de los sistemas. 

También se indagó sobre las visitas anuales al apiario. Se obtuvo un valor medio de 
26 veces que se asiste a las colmenas por año, incluido los viajes en época de mielada, con 
rangos desde 20 hasta 37 (abarca al 60% de los datos). 
II.3.4.  Características de los Apicultores 
 En el Capítulo anterior (II.3.3) se describieron algunas características de las 
empresas, en ésta sección se hará lo mismo con los apicultores. Los datos que se muestran 
son el resultado de las 315 encuestas realizadas a productores que al 2001, tuvieran como 
mínimo 5 años de antigüedad en la actividad. 
 La mayoría de los apicultores residen en áreas urbanas (94.3%) (Tabla II-12). Para 
definir residencia urbana o rural, no se tuvo en cuenta el tamaño (cantidad de habitantes) de 
la ciudad, pueblo o paraje, solo se diferenciaron a aquello que residen en la explotación rural 
de quienes habitan en radios urbanos o edificables. Sobre estos datos influyen aspectos 
como la posesión de tierras y desarrollo de otras actividades económicas, si bien se ha 
tratado de cubrir con las encuestas a todos los estratos, la mayoría de los apicultores tienen 
sus actividades económicas en centros urbanos. 
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Tabla II-12: Residencia habitual de los apicultores, al año 2001 
 

 Urbana Rural 
Apicultores 297 18 
En % 94.3 5.7 
Fuente: Encuestas 

 

 Otro aspecto que se analizó, fue la edad de los apicultores. De acuerdo a los 
resultados se observa que el rango de edad en el que se practica la apicultura es muy amplio 
(Tabla II-13). Entre los 30 y 50 años esta el 61.6% de los productores. 
 
Tabla II-13: Segmentación de los apicultores por edad (en años), al año 2001 
 Rango de edades (en años) 
 << 20 20 – 30 30 – 40 40 - 50 50 - 60 >> de 60 
Apicultores 4 12 92 102 72 33 
En % 1.3 3.8 29.2 32.4 22.9 10.5 
Fuente: Encuestas 
 

Es notorio la cantidad de jóvenes (5.1%) y de personas con mas de 60 años de edad 
(10.5%), considerando que se trata de una actividad en determinadas épocas del año 
requieren de trabajos intensivos y de fuerza. 

La actividad apícola, especialmente la de características minifundistas, se caracteriza 
por ser empresas familiares, siendo éste un factor de influencia en las edades de los 
apicultores. 
 También se trató de determinar la participación de la mujer en la apicultura. Se 
obtuvo que el 15.6% de los apicultores son mujeres (Tabla II-14). Si bien no se tienen datos 
de otras actividades agropecuarias, el valor obtenido es alto de acuerdo a observaciones 
realizadas por Subsecretaría de la Mujer (1999) sobre la intervención de la mujer en 
actividades productivas. 

El dato de participación de la mujer, se obtuvo analizando la totalidad del padrón de 
apicultores de La Pampa a 2001 (934 productores). 
  
Tabla II-14: Composición de los apicultores por sexo, al año 2001 
 

 Hombres Mujeres 
Cantidad 788 146 
En % 84.4 15.6 
Fuente: Padrón de apicultores – Dirección de Ganadería 
Cabe señalar que, según el Censo Nacional de Población del año 1991, La Pampa 

tiene un índice de masculinidad del 99.55%. 
 A nivel nacional, la participación económica de la mujer de acuerdo a rama de la 
actividad, es del 68% en servicios, 21% en comercio, 10% en industria y menos del 1% en 
actividades primarias y de construcción. 

La información obtenida señala una alta participación de la mujer como productora en 
el sector primario (15.6%) mientras que la participación como empresaria (generadora de 
empleo) es inferior a la media nacional (19%). Históricamente, en La Pampa ha existido una 
alta participación de la mujer en tareas rurales, en el Censo del año 1914 se registró que el 
5% de los trabajadores de ese sector eran mujeres. 
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II.3.5.  Costos de la producción de miel en La Pampa 
 Todos los factores antes descritos, influyen de manera muy especial en los costos de 
producción. El Grupo Nº  95 de Cambio Rural La Pampa realizó un análisis económico de la 
actividad apícola; para ello consideró varias empresas que tuviesen entre 300 y 500 
colmenas al año 2001. Luego de analizar varios casos se observó que los rubros con mayor 
impacto en el costo de producción son envases (32.8%), movilidad (20.2%) e impuestos 
(17.7%). Mientras que los rubros que menos influyen en el costo total fueron alimentación 
artificial (1.7%), gastos contables (2.5%), pago de servicios y reacondicionamiento de 
material (3.1%). 
 
Tabla II-15: Composición del costo de producción de miel a granel (según Zingaretti, 2002) 
 

Rubro Participación (%) 
Sanidad 3.6 
Alimentación 1.7 
Reacondicionamiento de material 3.1 
Envases 32.8 
Mano de obra 9.4 
Conservación de mejoras 4.9 
Gastos contables 2.5 
Servicios (luz, gas, te, etc) 3.1 
Movilidad 20.2 
Impuestos 17.7 
Otros 0.9 

 



La Apicultura en la Pampa                                                                                                                               

 22

Gráfico II-2: Composición del Costo de Producción de miel a granel (según Zingaretti, 2002) 
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 De los factores mencionados como de mayor influencia en la estructura de costos, 
hay 2 de ellos sobre los cuales el productor en forma individual no puede inferir para 
modificarlos, y son: envases (32.8%) e impuestos (17.7%). 

Para el caso de los envases, la producción y venta mayorista es de tipo monopólica y 
los centros de producción están fuera de la provincia, siendo muy dificultoso el factor precio, 
sin embargo asociaciones de tipo cooperativas han logrado sortear este impedimento por 
medio del nucleamiento en entidades de segundo y tercer grado. 

En cuanto a los impuestos (suma de nacionales y provinciales) están relacionados 
con aspectos sociales y de distribución de rentas, y su modificación responde a cuestiones 
de estado. 
 Referente a la estructura de costos sobre el resultado de los casos analizados 
(empresas entre 300 y 500 colmenas), el 52.9% de los egresos corresponden a gastos fijos 
(mano de obra, gastos contables, servicios, movilidad e impuestos). 
 
 
II.3.6.  Otros estudios sobre el sector apícola 
 En las última década la apicultura ha sido motivo de consideraciones técnicas, 
económicas y ambientales por parte de varios sectores e instituciones. En el año 2002 el 
INTA EEA Anguil realizó un estudio del perfil tecnológico de la apicultura en La Pampa 
mediante otras metodologías de obtención de datos. 

Para éste análisis se diferenciaron 3 zonas de producción (Zonas Mixta Norte, Mixta 
Sur y Caldenal) y 3 niveles tecnológicos de las empresas (Alto, Medio y Bajo), y se 
consideraron para cada uno de ellos aspectos como Rendimiento (kg / colmena), porcentaje 
de Apicultores y de Colmenas. En la Tabla II-16 se presenta un resumen de los resultados 
obtenidos. 
 Según este estudio, en La Pampa al año 2002, existen 1850 apicultores con 280.000 
colmenas, de las cuales el 71.43% están ubicados en la Estepa (zona Norte y Sur mixta) y el 
28.57% en el Caldenal. Del análisis de los datos se obtiene que el rendimiento promedio en 
La Pampa es de 45.61 kg / colmena, correspondiéndole 31.47 kg/colmena a los apiarios de 
nivel tecnológico bajo, 44.62 kg/colmena a los de medio y 48.93 kg/colmena a los de nivel 
tecnológico alto. 
 De acuerdo a esta misma información, la producción del Caldenal representa el 
24.43% y la Estepa el 75.57% del total de miel producida en La Pampa. 



                                                                                                                 .La Apicultura en la Pampa. 

 23  

 Quedaron excluidas de este estudio, las áreas bajo riego y la zona agroecológica 
denominada Arbustal. 
 
 
Tabla II-16: Rendimiento (kg/colmena), % de colmenas y % de Productores, por zona 
agroecológica y según Nivel Tecnológico, en La Pampa. 
 

Zona Mixta Norte 750 Apicultores (100.000 colmenas) 
 Nivel Tecnológico 
 Bajo Medio Alto 
Rend. Kg/colmena 30 40 50 
% Colmenas 20 30 50 
% Productores 35 50 15 

 
Zona Mixta Sur 550 Apicultores (100.000 colmenas) 
 Nivel Tecnológico 
Rend. Kg/colmena 35 50 60 
% Colmenas 10 40 50 
% Productores 25 65 10 

 
Zona Caldenal 550 Apicultores (80.000 colmenas) 
 Nivel Tecnológico 
 Bajo Medio Alto 
Rend. Kg/colmena 30 35 40 
% Colmenas 5 10 85 
% Productores 30 20 50 
Fuente: INTA 2002 
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II. 4. LOS FACTORES NO ECONÓMICOS EN LA CADENA DE LA MIEL EN LA PAMPA 
 El término Cadena Alimentaria se utiliza a fin de señalar los itinerarios por los cuales 
transcurre un producto determinado dentro del sistema de producción-transformación-
distribución, así como sus diferentes encadenamientos. El término “Cadena Alimentaria” o 
“Cadena Agroalimentaria” es utilizado en nuestro país para abarcar el continuum de procesos 
económicos vinculados a los alimentos, que se inician en la explotación agropecuaria y 
culminan en el consumo (Iglesias, 2000). 
 Generalmente, las propuestas metodológicas para medir la competitividad, tienden a 
incluir únicamente factores económicos, reflejados fácilmente en costos y precios; donde el 
enfoque de competitividad desde el punto de vista de la producción se basa en dos 
conceptos complementarios cuyo objetivo es obtener la máxima ganancia posible: por un 
lado está el proceso de maximización de beneficios que trata de obtener la mayor cantidad 
de producto con una tecnología dada; mientras que por el otro lado se encuentra el proceso 
de minimización de costos que tiene como fin producir una cantidad dada de producto 
realizando las menores erogaciones (Chavarría y Sepúlveda, 2001). 
 Sin embargo existe una gama de factores no-precios que determinan el nivel de 
competitividad de cualquier unidad de análisis. 
 Diversos autores proponen diferentes teorías y clasificaciones de los factores que 
determinan la competitividad de una unidad productiva. Entre esas clasificaciones se 
encuentra la teoría de la planificación estratégica y el proceso de mercadotecnia, en el cual 
los elementos de mercadeo y planificación se adoptan como parámetros de medición. 
 También podemos mencionar a la teoría de las cuatro P diseñada por Michael E. 
Porter, quien  señala como factores de competitividad de una empresa a: el Precio, el 
Producto, la Posición geográfica y la Promoción, donde los tres últimos corresponden a 
factores no económicos. 
 Por otra parte Philip Kotler plantea dos dimensiones: por un lado están los elementos 
cuyos controles son ajenos a la empresa e influyen marcando el entorno o macroambiente 
(ambientes demográfico, económico, natural, tecnológico, político y cultural) y por otra parte 
están los factores internos que determinan el sistema de creación de valor de la misma o 
microambiente (empresa, proveedores, intermediarios de mercadotecnia, clientes, 
competidores, público). 
 Pierce, Allan y Reed agrupan los factores no precio de la competitividad en tres 
categorías: factores internos (tamaño de la empresa, mercadeo), factores externos (fuerzas 
culturales, fuerzas legales y fuerzas políticas) y características de la demanda 
(comportamiento de compra y tendencias de consumo). 
 En 1996, el Programa de Desarrollo Industrial de Canarias (España), categorizó los 
factores no económicos en cinco tendencias principales: a) entorno; b) disponibilidad y 
calidad de los factores de producción; c) condiciones de la demanda interna; d) sectores de 
apoyo y relacionados; e) estrategia empresarial, organización del mercado y rivalidad 
empresarial. 
 Por otro medio, de los trabajos de Miles y Snow (1978), Dess y Davis (1984) y 
Robinson y Pearce (1988) se identificaron 22 factores competitivos que hacen a las 
estrategias en busca de competitividad. 
 También, Esse et al. (1996) afirman que la competitividad es sistémica, ya que la 
competitividad de una empresa o país se basa en el patrón organizativo de la sociedad en su 
conjunto; y distinguen 4 niveles analíticos: Meta, Macro, Meso y Micro. De éstos niveles, 
según lo involucrado por sus autores, les corresponderían un análisis económico a lo 
involucrado en el nivel Macro (políticas presupuestaria, monetaria, fiscal, de competencia, 
cambiaria y comercial) y nivel Micro (gestión, prácticas de producción, integración en redes 
tecnológicas, interacción con proveedores, logística empresarial).  Quedando para un 
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análisis no económico a los otros dos niveles: Meta (factores socioculturales, escala de 
valores, patrones de organización política, jurídica y económica, capacidad estratégica y 
política) y Meso (políticas de infraestructura física, educacional, tecnológica, de 
infraestructura industrial, ambiental, regional, selectiva de exportación/importación). 
 Finalmente, Chavarría y Sepúlveda (2001) exponen la visión del IICA, donde se 
propone entender la competitividad desde el punto de vista económico, a la vez que 
incorpora elementos sociales, ambientales y políticos, los cuales son determinados por el 
entorno o por la industria en su totalidad, quedando fuera del control de la empresa. De ésta 
manera, los factores no-económicos que determinan la competitividad de las cadenas 
agroindustriales pueden ser divididas en dos factores: externos e internos. 
 Los factores externos involucran al análisis del entorno, recursos naturales y 
ambiente, localización geográfica, ambiente político, legal e institucional y ambiente cultural y 
demográfico. Por su parte el análisis de los factores internos incluyen las condiciones de 
infraestructura de la empresa, el ambiente tecnológico, el mercado interno el mercadeo y la 
equidad. 
 En el presente trabajo se hará una descripción y comentarios de los Factores no-
Económicos de la Cadena Agroalimentaria de la Miel en la Provincia de La Pampa mediante 
la metodología propuesta por el IICA y expuesta por Chavarría y Sepúlveda (2001). 
 
 
II.4.1. Factores Externos 
 
a. El Entorno 
 La actividad apícola presenta varios aspectos favorables, que le permiten aprovechar 
las oportunidades que el entorno le ofrece. 
 En la parte comercial, la producción de miel esta considerada como una práctica 
agropecuaria social, o aceptada por la sociedad sin cuestionamientos, ya que no hay 
alteraciones importantes del medioambiente, no va en contra de costumbres o tradiciones y 
el resultado (según el consumidor) es un producto sano y natural. 
 En La Pampa, comenzar con la práctica apícola, ha sido tradicionalmente muy fácil y 
económico. Ya que desde un manejo totalmente artesanal casi rudimentario, se ha pasado 
muy rápido a un manejo comercial con normas y estándares de producción bien definidos y 
éste cambio no ha afectado, sino que ha favorecido la expansión de la actividad. 
 También la necesidad de una baja inversión económica inicial ha sido siempre una 
ventaja en comparación con otras actividades tradicionales. Aquí también ha sido importante 
la forma rudimentaria de manejo apícola que se ha trasmitido desde otras generaciones, 
tales como captura de enjambres, fabricación propia de materiales y herramientas ayudado 
por una idea de que es una actividad que se puede practicar a cualquier edad. 
 Desde el estado nacional y provincial, también se ha promovido la actividad a través 
de diferentes formas, tales como financiamiento, educación (Escuelas Agrotécnicas, 
Universidades), ciencia y técnica, extensión y facilitamiento de medios para comercializar. La 
puesta en práctica de diversas normativas legales, han facilitado también a la organización 
del sector, ayudándole a identificar aspectos positivos, desventajas como así también las 
limitantes y formas de superarlas. 

Con respecto a la comercialización del producto, ésta es muy ágil. El mercado de 
commodities permite ubicar fácilmente la producción, que en su gran mayoría tiene como 
destino la exportación; la cadena de comercialización es también muy corta, compuesta por 
productor-acopiador-exportador o directamente productor-exportador. El mercado interno en 
este caso mercadeo, término utilizado para categorizar la venta en escala reducida a 
consumidores locales (Chavarría y Sepúlveda, 2001) permite la fácil colocación del producto, 
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explicándose éste fenómeno en que el consumidor es generalmente una persona conocida o 
del entorno del productor (vecinos); se tiene tradición en el consumo de miel (descendientes 
de europeos), o se tiene a la miel como un producto con cualidades medicinales. 
 
 
b. Recursos Naturales y Ambiente 
 Éste factor, para analizar mejor su incidencia, se divide en dos componentes: 
disponibilidad y manejo de recursos naturales, y manejo de desechos e internalización de las 
externalidades negativas. 
 
 
b.i. Disponibilidad y manejo de Recursos Naturales 
 La provincia de La Pampa tiene una superficie de 143.440 km2 y se pueden 
diferenciar tres grandes áreas agro ecológicas: la Estepa, el Caldenal y el Arbustal. 
 La Estepa y el Caldenal, son los ambientes que más han sufrido la acción antrópica 
de los últimos 100 años. Los cambios estructurales y funcionales de ambos ecosistemas y su 
fragilidad hacen que sea necesario aplicar técnicas apropiadas de utilización y conservación 
para detener el grado de erosión ambiental y poder tener condiciones estables de 
producción. 
 Por su parte el Arbustal, es un área con características de semiaridez plena, 
permitiendo realizar como actividades productivas, aquellas relacionadas con la cría de 
animales en sistemas extensivos a muy extensivos. En ésta Región la apicultura está 
restringida a áreas muy específicas. 
  
La Estepa 
 Es un área que abarca una superficie de 25.260 km2. La actividad productiva principal 
es la de cultivos anuales (para granos) y forrajeras para producción bovina principalmente. 
Los cultivos que se practican y que poseen interés para la actividad apícola son: girasol, 
colza, soja y alfalfa. El ambiente natural, en su mayoría fue una extensión rala del monte de 
calden que por acción de desmonte para aprovechamiento agrícola, se ha transformado en 
un zona abierta y extensa. 
 Las características de la producción agrícola en ésta área, influyen para que la 
producción de miel esté muy dependiente de la disponibilidad de néctar en los cultivos 
mencionados. Al tener todos ellos una floración que se presenta en la primavera tardía y 
verano, hace que se desaproveche un periodo de tiempo (primavera plena) donde las 
condiciones climáticas permiten que las colmenas estén aptas para la producción. 
 En éste esquema juegan un rol importante las especies arbóreas, ornamentales, 
frutales, pequeñas isletas de monte y principalmente las malezas, ya que son las que 
permiten a la colmena prepararse para el periodo de floración de cultivos. La manera mas 
usual de eludir ésta situación adversa, es a través del uso de alimentación artificial de la 
colmena durante la primavera. 
 La ventaja más importante que se obtiene de producir en ésta área, es la de altos 
rendimientos por colmena (kg de miel / colmena). 
 Las situaciones de riesgo mas importantes que afectan la producción apícola, están 
relacionada con el uso cada vez mayor de agroquímicos y la alta artificialización de los 
sistemas hacia una monocultura, reduciendo la aparición de flora natural. También es de 
destacar la alta pérdida de colmenas durante el periodo invernal. Uno de los factores que 
inciden en éste aspecto es la poca disponibilidad (en cantidad o calidad) de barreras o 
reparos climáticos sobre los apiarios, siendo la intemperie un común denominador en la 
ubicación de los mismos. 
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El Caldenal 
 Ocupa la franja central de La Pampa con una superficie aproximada de 48.450km2, 
tiene un estrato arbóreo y arbustivo compuesto en su mayoría por especies autóctonas y un 
estrato herbáceo muy modificado por acción de la ganadería, dentro de éste último hay una 
gran cantidad de especies muy visitadas por las abejas. Éste ecosistema tiene entre sus 
componentes naturales la ocurrencia de fuegos temporales. 
 En ésta área la producción de miel tiene su mayor sustento en la floración de árboles 
adultos (calden, algarrobo, chañar, molle) y arbustos (piquillín, llaollín, jarillas). También son 
de mucha importancia especies como romeros, manzanilla, poleos y otras mas. La 
ocurrencia de algunos disturbios, fuegos, picadas, desmontes, produce la aparición de 
especies anuales, algunas de ellas con gran receptividad por parte de las abejas. 
 Son muchos los factores del Caldenal que inciden en forma positiva sobre la vida 
productiva de las colmenas, algunos de ellos son la fisonomía, la variada composición 
florística y la ausencia en el uso agroquímicos entre otros. 
 La fisonomía del Caldenal en general es la de un bosque abierto, aunque pueden 
encontrase desde áreas muy cerradas (fachinales) hasta muy abiertas (desmonte total a 
selectivo). Esto hace que las colmenas encuentren un área de protección natural contra 
situaciones climáticas extremas, modificando el efecto de las temperaturas, vientos y lluvias, 
y favoreciendo su desarrollo biológico. 
 Por otra parte, la variada composición florística nos presenta especies con distintos 
ciclos y periodos de floración. Las especies que mas temprano florecen, lo hacen en los 
meses de julio-agosto y las mas tardía en abril (plantas de ciclos anuales). Esto hace que la 
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colmena tenga un ritmo biológico muy acorde con las características de floración del 
ambiente, desapareciendo periodos de desaprovechamiento de flores. 
 La ventaja mas importante que tiene la apicultura en el Caldenal, es la baja pérdida 
de material productivo en periodos invernales; el aprovechamiento de todos los ciclos florales 
aumentando la seguridad de producción; y también es importante la ausencia de 
competencia entre apiarios ya que la apicultura no es aun una actividad muy extendida (ver 
capítulo anterior, distribución de apiarios). 
 Como desventajas notorias, está la baja productividad, la gran sensibilidad a la 
sobrecarga (colmenas / unidad de superficie) que puede finalizar con el empleo de 
alimentación artificial por periodos prolongados y finalmente la lejanía a centros de comercio 
importantes. 
 Las mayores situaciones de riesgo mas comunes en ésta área, es la ocurrencia de 
fuegos naturales con características de devastadores, y las difíciles condiciones de 
accesibilidad a diferentes sitios de producción. 
 
El Arbustal 
 Ésta áreas se sitúa en el extremo Oeste de la provincia, ocupa una superficie de 
aproximadamente 69.730 km2 y es la región con características de semiaridez mas 
acentuada. La vegetación es en su totalidad natural con ausencia de árboles, compuesta por 
un estrato arbustivo y otro herbáceo con especies plurianuales. 
 Las condiciones agroclimáticas extremas hacen muy difícil la práctica apícola. La 
producción de miel es escasa, el periodo invernal es prolongado y presenta temperaturas 
muy bajas convirtiéndose en un factor decisivo para la sobrevivencia de las colmenas, ya 
que el consumo de miel invernal por parte de las abejas, sumado al menor periodo de tiempo 
de posibilidades de extracción de néctar, limita en gran medida la posibilidad de obtención de 
miel con fines productivos. 
 Existen en ésta área pequeños oasis de producción, vinculados a la presencia de 
cursos o bañados de agua. En éstos sectores, en los últimos años se han instalados apiarios 
presentando buenas respuestas de las colmenas, con producciones de miel aceptables. 
 En general, la mayoría de los apiarios corresponden a manejos de trashumancia 
provenientes de otras áreas, que aprovechan floraciones tempranas, permitiéndoles sobre la 
colonia un manejo reproductivo mas intensivo, obteniendo reinas y núcleos antes que en la 
estepa y caldenal . 
 
 
b.ii. Manejo de Desechos e internalización de las externalidades negativas 
 Dentro de las externalidades negativas, las mas importantes son el aspecto sanitario 
del apiario, el uso de agroquímicos y el funcionamiento en áreas urbanas de apiarios, salas 
de deposito y extracción,. 
 Con respecto a sanidad, al 2001 en La Pampa no existe un plan o programa sanitario, 
solo se han aplicado recomendaciones de la SAGPyA. En 1999 la Dirección Provincial de 
Ganadería, propuso un Plan Sanitario con características de obligatorio, el mismo nunca se 
aplicó. La apicultura en La Pampa al año 2001, es la única actividad pecuaria que no posee 
un régimen sanitario formal, por lo cual el único control de externalidades negativas, es el 
análisis sobre los despachos de exportación en el país de recepción, pero el producto que se 
comercializa en el mercado interno carece de controles de residuos. 
 En lo que se refiere a la localización de apiarios e instalaciones en áreas urbanas, no 
hay una cuantificación o registros de los mismos, sin embargo es una característica que se 
observa con alta frecuencia en áreas de media y baja densidad poblacional. 
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 La falta de conocimiento acerca del funcionamiento social de las externalidades e 
internalidades, sumado a que es una actividad relativamente nueva o de reciente expansión y 
a que muchos de los apicultores poseen una baja cantidad de colmenas, lleva a las personas 
a suponer que tienen derechos adicionales en comparación con otras actividades 
económicas. Se observa también que dentro de los programas o temarios de los cursos 
apícolas, reuniones, jornadas o textos escritos, como así también en los medios de difusión, 
hay una notoria ausencia con respecto al análisis de la apicultura y su relación con el entorno. 
 Mientras no se comprenda que la apicultura es una actividad humana y que como tal, 
genera externalidades positivas y negativas, las situaciones que controlan a las mismas van 
a llevar un tiempo prolongado hasta que sean modificadas o adecuadas. 
 
 
c. Localización Geográfica 
 La provincia de La Pampa se ubica en el centro geográfico de la República Argentina, 
limitando en todos sus puntos con otras provincias. Ésta condición de mediterránea, es una 
característica que ha influido en su economía, desarrollo, historia y evolución social. 
 Esto hace que La Pampa, no disponga de un sitio propio para realizar exportaciones.  

Las vías de comunicación con el exterior, son terrestre en su mayoría hasta llegar a 
algún puerto de embarque internacional. Las ciudades mas cercanas que poseen esta 
característica son Bahía Blanca, Quequén, Buenos Aires y Rosario, también Córdoba 
(aeropuerto internacional) y Trenque Lauquen (Puerto seco) participan de ésta disponibilidad 
de recursos. 

Existen 2 alternativas con vistas a futuro, que permitan modificar este tipo 
características. Una de ellas es el pleno funcionamiento de la Zona Franca en Gral. Pico de 
reciente habilitación, y la restante es la integración con el Paso Pehuenche (límite Argentina-
Chile), la cual permitiría una comunicación regional con el Océano Pacífico. 
 
 
 
 
 
Figura 1: Ubicación relativa de la provincia de La Pampa, y sus vías de comunicación con el 
exterior. 
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d. Ambiente Político, Legal e Institucional 
 A nivel general, la Constitución Nacional (1994), Constitución Provincial (1994) y los 
Códigos Civil y de Comercio garantizan que la posesión y transferencia a terceros de los 
derechos de propiedad de bienes y servicios, se puede hacer libremente, quedando a pactar 
entre partes el bien transable y su precio. 
 Específicamente, a partir de 1990 todo apicultor al registrarse como tal, también 
debía asentar la actividad en el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores 
Agropecuarios) dependiente del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). A partir del 
año 2002, se agregó el registro único y específico RENAPA (Registro Nacional de 
Productores Apícolas), que depende de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de La Nación (SAGPyA). 
 En 1999, el Código Alimentario Argentino define para nuestro país y el MERCOSUR 
el producto Miel y sus características cualitativas. 
 En nuestra provincia, si bien la apicultura se practica desde la década del 30, ésta 
actividad comenzó a considerarse como actividad económica y a regularse como tal, a partir 
de la creación de la Ley Provincial Nº  847 en el año 1985. Posteriormente, con la Ley 
Provincial Nº  1210 del año 1990, se hizo una regulación mas exhaustiva de la actividad y a 
través de su Decreto Reglamentario se identifican las distintos componentes y actores 
productivos y económicos. 
 A partir de 1995 comienzan a dictarse normas regulatorias con respecto a la 
apicultura, a nivel de producción y comercialización en el ámbito nacional. La Pampa adhiere 
a todas ellas, con lo cual la actividad apícola comenzó a contar con un conjunto de 
normativas creando derechos y obligaciones para los productores apícolas registrados. 
 La institucionalidad de la apicultura en La Pampa, llega a máximo nivel en 1993 
cuando se crea el Consejo Apícola Provincial formado por representantes del Gobierno, 
Instituciones Técnicas y Científicas, Representaciones Gremiales y ONG apícolas. La función 
de éste organismo es proponer a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial medidas que 
hagan a la política de interés apícola de La Pampa. 
 De ésta manera el marco legal regulatorio de la apicultura en La Pampa, está dado 
por la Ley 1210 del 6 mayo de 1990, y su Decreto Reglamentario 625/93. 
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 Así el ámbito legal a nivel de producción queda determinado a la obligación de 
inscripción de apiarios y sus propietarios, declaración de número de colmenas, producción, 
productos y aspectos sanitarios, las que deben renovarse o reinscribirse anualmente. 
 El productor recibe un código de identificación único e intransferible y asienta una 
marca/señal que lo identifica y crea derechos de propiedad sobre todo material apícola que lo 
posea. 
 Para el rubro de comercialización, el marco legal comprende desde la etapa de 
transporte de material en bruto (miel + cera + inertes) hasta la colocación del producto en 
góndola. En éste conjunto de recorrido se diferencian las siguientes etapas: transporte desde 
apiario, depósito en sala de extracción, extracción, almacenamiento, envasado a granel, 
transporte de envase a granel, exportación, fraccionamiento, transporte de producto 
fraccionado, colocación en góndola. 
 Durante toda ésta etapa, el apicultor conserva su derecho de propiedad hasta cuando 
el así lo desee, pudiendo transferir esos derechos en cualquier momento y aceptando las 
circunstancias generales de beneficios y sanciones que el Código de Comercio establece. 
 Una característica importante de la apicultura en La Pampa, es que en su mayoría 
(82.5%) quienes la practica no poseen tierra (Tabla II-13). Esto ha llevado a la existencia de 
una relación “apicultor-tenedor de tierra” que en una primera instancia ha estado en el plano 
de lo informal, basándose ésta relación en aspectos de confianza mutua. 
 A partir de la Ley 1210, ésta relación es obligada a formalizarse o al menos 
denunciarse, poniéndose a consideración de los involucrados contratos o convenios de 
autorización para instalación de apiarios. 
 Un aspecto a considerar es la actividad apícola no declarada o informal, y que por lo 
tanto es difícil de cuantificar, como así también la práctica apícola por parte de apicultores 
extra-provincia que asientan sus apiarios en territorio provincial sin denunciarlos, alterando 
aspectos sanitarios, productivos y sociales. 
 Si bien ésta situación y muchas más están previstas en la Ley Provincial Nº  1210, 
uno de los defectos que ésta posee es que no determina con exactitud a quien le pertenece 
el poder de policía para verificar su cumplimiento, y en éste aspecto los apicultores cuya 
actividad está declarada se sienten desprotegidos. 
 En cuanto a favorecer la competitividad de las empresas apícolas y fomentar la 
actividad con nuevos apicultores, se cuenta con algunos beneficios fiscales. A nivel 
provincial la actividad se encuentra exenta del pago de Ingresos Brutos hasta el año 2003 (tal 
como ocurre con el resto del sector agropecuario). Los pequeños productores (minifundio) 
pueden acceder al beneficio de su inscripción en las obligaciones de carga social, al aceptar 
el descuento del 1% de la venta, permitiendo esto, formalizar su situación ante la 
Administración de Servicios Sociales. 
 
 
e. Ambiente Cultural y Demográfico 
 Éste factor está relacionado con los elementos culturales y demográficos que 
determinan los gustos y preferencias de los consumidores, así como su poder adquisitivo 
(Chavarría y Sepúlveda, 2001). 
 La producción apícola de La Pampa tiene el mismo destino que la producción 
nacional, un 90% (ver Capítulo I-2) de su totalidad es para exportación. 
 Dentro de los países destino de la miel pampeana se encuentran Estados Unidos, 
Alemania y Países Árabes en su mayoría. Debido a la diversidad de las características de 
éstos países (económicas, sociales, culturales, religiosas, volumen de población y 
composición etárea) se desconocen también otras características de los consumidores tales 
como sexo, etnia, nivel de ingreso y ubicación espacial entre otras, por lo tanto se concluye 
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que no se tienen elementos suficientes para poder hacer el análisis que requiere éste 
capítulo. 
 
 
II.4.2 Factores Internos 
 
a. Condiciones de Infraestructura 

Las diferencias de las zonas agroecológicas no solo está relacionada a aspectos 
ambientales-productivos sino también a la ubicación y distribución de centros y lugares de 
comercio, gestión, comunicaciones y de relaciones. En la región de la Estepa se localizan 
todos los centros de comercialización de miel. Por lo tanto, la ubicación geográfica del apiario 
(región de la Estepa o del Caldenal), hace que se modifique los costos de producción y 
comercialización (Tabla II-7). 
 Por otra parte, la apicultura es básicamente una producción pecuaria, por lo que su 
gran desarrollo se hace en ambientes rurales. En nuestra provincia la casi totalidad de los 
apicultores residen en centros urbanos (Tabla II-12). Un estudio realizado por Cambio Rural 
Apícola (Grupo Nº  95) determinó que el costo de la movilidad del apicultor incidía en un 20% 
del costo total de producción (Tabla II-15). 
 En La Pampa, al tener la producción agropecuaria un impacto muy alto en la 
economía provincial, se ha tratado que toda la provincia tenga acceso a caminos para 
facilitar la comercialización de los productos. 

El entrelazado de la red vial cuenta con 26.514 km, de los cuales hay 2.229 km 
pavimentados, 5.700 km mejorados, 17.000 km de caminos vecinales, 1.265 km de red 
nacional pavimentada y 320 km de la misma red mejorada. 

En cuanto a disponibilidad de servicios, respecto a comunicaciones toda la provincia 
cuenta con acceso DDI y gran parte está cubierta con telefonía satelital. También gran parte 
de las localidades están conectadas a red de gas natural. En lo que se refiere a espacios 
disponibles, en varias ciudades se han destinado áreas específicas para permitir la 
instalación de industrias o “Parque Industriales”, con el fin de controlar residuos y vertidos a 
áreas urbanas. Al año 2001, existen varios parques industriales en distintas localidades que 
cuentan con acceso a redes eléctricas de alta y media tensión y gasoductos de alta presión, 
además de un diseño arquitectónico y urbanístico acorde a los propósitos. La disponibilidad 
de éstas áreas está administrado por los municipios locales y generalmente se cuenta con 
facilidades y beneficios para obtener un predio. 

La infraestructura financiera, se cuenta con la presencia de bancos nacionales, 
regionales y provinciales, que a su vez son de capitales estatales, privados, mixtos y de tipo 
off-shore. 

Por otra parte, cuando observamos la cadena apícola en su totalidad, faltan muchos 
eslabones importantes. En todo lo referente a insumos, la mayoría de los proveedores son 
extra provinciales (material apícola, de sanidad, energía –combustibles-, envases), siendo la 
producción local, algunos insumos en maderas y material vivo. También falta el sector 
industrial, si bien el destino de la miel es con destino a exportación y a granel. 

En cuanto a la infraestructura propia de la actividad, en las empresas apícolas dentro 
de los capitales de producción, no está la tierra (Tabla II-9). Generalmente, la empresa tiene 
las siguientes partes: productiva (apiarios), y una primera etapa industrial (extracción y 
acondicionamiento del commoditie). 

Dentro de éste aspecto, es importante la función del asociativismo, más aún cuando 
se trata de pequeños productores. En éste aspecto, hay una evolución (Tabla II-8) del mismo 
que busca solucionar aspectos productivos, de comercialización y de información. El 
asociativismo, visto como infraestructura de la cadena agroalimentaria, cumple una función 
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muy importante al permitir la integración tanto horizontal como vertical.  La disminución de 
costos, la obtención de volumen de producto o insumo a negociar, la búsqueda de 
capacitación y la representación organizada del sector ante autoridades de gobierno, son los 
principales efectos económicos y sociales sobre la empresa. 
 
 
b. El Ambiente Tecnológico 
 Los organismos que tienen capacidad de generación y difusión de tecnologías, son 
todos del estado, entre ellos están: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Instituto Nacional de tecnología Industrial 
(INTI), Escuelas Agrotécnicas Provinciales y hasta mediados de la década del 80 funcionó 
también la Granja Piloto Provincial. 
 En todo éste tiempo, la actividad apícola ha incrementado su importancia dentro de 
los planes de trabajo de cada institución. Las tecnologías sobre las que se han trabajado 
están relacionadas con aspectos sanitarios, reproductivos y de manejo en general. También 
se han realizado proyectos para mejorar la calidad de los productos y en menor medida de 
tecnologías de procesos. 
 Las Escuelas Agrotécnicas cumplieron una función muy importante en la difusión y 
formación tanto formal como no formal, sobre todo a nivel de principiantes. En La Pampa, 
hasta el año 2000 funcionaron 10 Escuelas con orientación agropecuaria, a partir del 2001 no 
existe mas la educación de modalidad agrotécnica en la provincia. 
 La Universidad de La Pampa, INTA e INTI, trabajan en la elaboración de proyectos 
con el fin de ampliar la oferta de tecnologías y buscar soluciones a aspectos productivos y de 
procesos. 
 Si consideramos los avances tecnológicos y la adopción de tecnologías en los 
aspectos mencionados, la relación es bastante aceptable, sin embargo hay un aspecto a 
mencionar, el promedio de producción por unidad (53 kg / colmena) desde el año 1980 hasta 
el 2001, no ha tenido incrementos sino todo lo contrario, se ha visto disminuido (Tabla II-2). 

Si bien pueden considerase aspectos tales como climáticos, densidad de colmenas, 
inexperiencia de apicultores (gran cantidad de personas que se inician en la apicultura), la 
oferta actual de tecnología se refiere a aspectos sanitarios, genéticos, alimenticios, manejo 
general y de gestión, pero todas ellas apuntan a mantenimiento del capital (evitar pérdida de 
colmenas o material vivo), o aumento en el número de unidades productivas, pero ninguna 
oferta trata sobre los incrementos en los rindes individuales. 
 
 
c. El Mercado Interno y el Mercadeo 
 El mercado interno de la miel, representa muy poco volumen de producción, se 
estima que es el 10% (ver Capítulo I-2). Sin embargo, la informalidad de la actividad no 
permite visualizar o cuantificar con exactitud la verdadera proporción del mercado interno. 
 Pero el consumo de miel, es diferente en su comportamiento y calidad según se trate 
de grandes centros urbanos o pequeñas localidades. Por un lado, tenemos que la 
apicultura en nuestra provincia, por historia se la ha considerado siempre una actividad de 
tipo artesanal, de ocupación parcial cuyo, producto es siempre sano y natural; y quien la 
practica es una persona conocida de nuestro medio. Por otro lado están los consumidores no 
organizados o no institucionales con una tradición en el consumo de mieles, ya sea por 
ascendencia (europeos, árabes, asiáticos, nórdicos) o por que se le atribuyen a la miel 
características medicinales o de complemento nutritivo. 

En un medio donde la cantidad promedio de habitantes por localidad es reducida 
(menos de 5.000 hab.), los actores: productor y consumidor, son personas conocida del 
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medio y la relaciones sociales son casi personales. Esto ha favorecido y lo sigue haciendo, a 
un mercado informal de miel, donde la relación productor-consumidor es individual y con 
identidad (no hay anonimato) llegando en oportunidades, a formar parte del trueque de 
bienes. 
 En cuanto al consumo institucional público, se conoce que la miel no forma parte de 
los alimentos que componen la dieta normal entregada a beneficiarios o residentes de 
entidades públicas (planes sociales, comedores comunitarios, hospitales). Por su parte, el 
consumo institucional privado si bien tampoco se ha podido cuantificar, se tiene conocimiento 
que la miel y otros productos apícolas (propóleos, jalea real, polen, apitoxina) están incluidos 
en la composición de diferentes ofertas de servicios, tales como nutricionales (desayunos, 
meriendas, catering) y tratamientos de salud alternativos, pero sin llegar al uso pleno de 
éstos. 

No se cuenta con estudios de comercialización de miel en el mercado interno a nivel 
provincial. El único análisis de éste tipo se realizó en el año 2002, donde alumnos del Instituto 
Terciario de Victorica (La Pampa), llevaron a cabo un relevamiento para conocer la venta de 
miel, en la misma localidad. Victorica y su zona de influencia cuenta con aproximadamente 
5.000 habitantes (según datos de Censo 2001). La información obtenida señala, que el 80% 
de las bocas de expendio, reponen en forma mensual una cantidad de 150 kg de miel; por 
otra parte el 52% de encuestados compra miel en comercios y el 43% consume hasta 1 kg 
de miel por mes. 
 
 
d. La Equidad 
 La equidad dentro de la competitividad no se limita a la generación de mecanismos 
para trasladar beneficios desde los agentes mas competitivos a los menos competitivos. Por 
el contrario, los postulados para las cadenas agroalimentarias indican que los mejores 
mecanismos para aumentar la equidad del sistema deben estar basados en la generación de 
instrumentos y políticas que aumenten la competitividad de estos agentes rezagados, a la 
vez que mejoran su calidad de vida (Chavarría y Sepúlveda, 2001). 
 De hecho, las estrategias empleadas en una primera etapa (años 80 al 90) han 
buscado favorecer la implementación de la actividad. En ésta etapa cumplió una función muy 
importante la Granja Piloto Provincial y las Escuelas Agrotécnicas, mediante capacitación 
impartida a público en general. A partir de 1990, se comenzó a emplear otra herramienta 
como es la financiación, dirigida a distintos estratos de productores. Los productores 
minifundistas tuvieron su apoyo con créditos del Ministerio de la Producción y del Programa 
Social Agropecuario. Las PYMES, fueron contenidas por Ministerio de la Producción, INTA y 
Consejo Federal de Inversiones (CFI). Finalmente, si bien en el periodo analizado no se 
encontraron grandes empresas, hubo algunos emprendimientos exportadores, que también 
tuvieron su apoyo por entidades públicas. 
 “(...) la educación aparece como un tema central tanto cuando se plantea la creación 
de condiciones para mejorar el nivel de productividad, como cuando se adopta el punto de 
vista de las posibilidades de inserción en el empleo, y las condiciones de vida alcanzadas por 
la población”.2 

La formación de recursos humanos, ha tenido especial atención en todos los 
organismos relacionados con la apicultura. Escuelas Agrotécnicas, INTA, Ministerio de la 
Producción, CFI, han considerado la capacitación entre sus actividades o condiciones para 
acceder a beneficios otorgados por cada uno de ellos. La capacitación no solo ha tenido que 

                                                           
2 Cortes, 1997. Citado por Chavarría y Sepúlveda (2001). 
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ver con aspectos técnicos productivos, sino que también se ha impartido capacitación en 
gestión, asociativismo, comercialización, organización y de relaciones humanas. 
 En lo que hace a comercialización, durante mucho tiempo, el tamaño de la 
explotación (número de colmenas) fue tenido en cuenta al momento de decidir la carga 
tributaria sobre el sector, tratando de favorecer a los pequeños y micro productores y 
permitiendo la continuidad y el desarrollo de la actividad. Sin embargo, la futura 
implementación de medidas que favorecen a todo el mercado de la miel en su conjunto 
(trazabilidad, rigurosa habilitación de salas extractoras, habilitación de depósitos), de no 
conseguir alternativas comerciales y de controles que se adecuen a éste tipo de productores, 
se corre el riego de un efecto negativo, que perjudicará no solo a quienes practican la micro 
producción, sino que puede extenderse a toda la cadena al co-existir y estar disponibles 
productos de diferentes calidades y tratamientos para los mismos destinos. 
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III. Comentarios Finales 
La apicultura en la Pampa, tiene sus orígenes en el tiempo junto a las 2 actividades 

agropecuarias mas antiguas de la región: agricultura de cosecha y ganadería ovina y bovina. 
Sin embargo, su expansión y aprovechamiento recién puede observarse a partir de la 
década de 1970. 

Desde sus inicios, se planteó como actividad complementaria y ha sido necesaria la 
intervención del Estado provincial, a través de diferentes acciones, para su afianzamiento. 

El sector apícola, posee características que el resto del sector agropecuario no 
presenta, o al menos no se observan hasta en los últimos 20 años; algunas son propias de la 
actividad y otras son muy particulares de La Pampa. 

Dentro de las primeras (características propias de la actividad), es de mencionar la 
tipología “part time” o de tiempo parcial o compartido, la trashumancia, la atomización de la 
comercialización y la relación de costos de producción. Como particularidad de la apicultura 
en La Pampa, esta la alta participación de la mujer, el amplio rango de edad y el alto grado 
de asociativismo o gremialismo. 

El estado ha procurado establecer normativas para la producción y reglas de 
comercialización, sin embargo para el éxito de las mismas, es necesario confrontar con la 
modalidad de “informal”, que es a la fecha una de las limitantes para la aplicación de políticas 
sectoriales. 

Dentro de las actuales fortalezas de la apicultura en nuestra provincia, esta la de 
poseer un ambiente con baja carga de agroquímicos o naturales de amplia extensión; la alta 
disponibilidad de medios capacitadores formales y no formales, y el fácil acceso a los centros 
de toma de decisiones (Consejo Apícola Provincial). 

Como debilidades mas importantes, es de mencionar la ausencia de especificación 
del poder de policía sobre la aplicación de la Ley 1210, la falta de información actualizada y 
básica acerca de la existencia y producción apícola provincial, la falta de control sobre las 
externalidades negativas en la cadena agroalimentaria, el escaso consumo interno, y 
finalmente un producto final poco diferenciado o con escaso valor agregado. 

Una característica que presenta el sector apícola (compartido con las otras 
actividades agropecuarias), es que hay constantes cambios de escenarios, sobre todo en lo 
que respecta a comercialización de commodities a partir de 1990. Para sobrellevar ésta 
situación, tienen un rol importante 2 insumos: información y propuestas tecnológicas. 

La apicultura respondió, hasta ahora, en forma positiva a cada exigencia tanto 
arancelaria como para-arancelaria que imponen los mercados internacionales, pero muchas 
veces elevar el nivel de insumos tecnológicos significa aumentar los costos de producción y 
esa modificación estructural no es acompañada con los precios del producto. Como ejemplo 
de esto digo, al momento de editarse éste trabajo, estará en plena aplicación la 
obligatoriedad de trazabilidad de la miel (Resolución 186/2003 SENASA). 

La trazabilidad, como cualquier sistema de control e información tiene un costo 
implícito, y esa diferencia económica aún no se traduce en forma positiva sobre el precio 
final, sino que lo hace en forma negativa o cruzada (la “no-trazabilidad” posee un menor 
precio de venta). 

Un aspecto que aún no se ha modificado, es el origen de los insumos apícolas, ya 
que el único que se produce y comercializa en La Pampa, es el material biológico, mientras 
que el resto de los materiales necesarios para la producción y comercialización son 
extrapampeanos (sanidad, envases y maderas entre otros). La producción local se limita a la 
fabricación de algunos elementos de madera de alta durabilidad (pisos y techos de calden), 
los otros insumos tales como los mas de 20.000 tambores anuales (7.000 tn) y un número 
superior a las 60.000 alzas ó 1100 m3 de madera bruta por año necesarios para la 
renovación de materiales e incremento del numero de colmenas, son obtenidos de 
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proveedores fuera de La Pampa, llegando al punto de que muchos de estos materiales 
mencionados, no pasan tampoco por comercios locales. 

La capacidad para presentar soluciones a éstas y otras situaciones, pueden tener su 
origen en la suma de respuestas individuales (micro, pequeños, medianos y grandes 
productores), o por la vía de la capacidad tecnológica y de gestión de las empresas tales 
como grandes capitales o la formación de corporaciones participativas (sociedades 
comerciales y cooperativas), correspondiéndole al Estado crear y favorecer el marco para el 
desarrollo del sector. 

Como aspecto general, La Pampa presenta una amplio espectro de tipos de 
apicultores como así también un buen grado de asociativismo (empresas y cooperativas), 
será de su propia manufactura y del interés del estado provincial, acerca de cómo encuentra 
cada apicultor su lugar, forma y espacio para hallar respuestas y ubicar su producto con el 
mayor beneficio. 

Finalmente, quiero decir que los constantes cambios económicos, sociales y de 
relaciones comerciales dentro de una misma comunidad o entre países que se presentaron 
en los últimos 20 años, hacen difícil trazar una línea imaginaria donde el tiempo pueda 
segmentarse y permitir un mejor análisis sectorial; aún así, se ha hecho un esfuerzo para 
hacer una descripción del sector apícola provincial fijando como punto de contacto al año 
2001. Queda abierta la posibilidad de continuar con éste u otro tipo de estudio socio-
económico, de manera tal que se pueda mostrar la evolución en el tiempo de la apicultura en 
La Pampa. 
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Exportaciones de miel Argentina (en Tn y U$S) y precio FOB (en U$S/Kg) en el periodo 1959-2001 
(según INDEC, 2001; Katzenelson 1965 y 1971). 

Año Exportación 
(Tn.) 

Precio FOB 
(U$S / Kg) 

Exportaciones 
(Mill. U$S) 

1959 16.825 0.168 2.830 
1960 18.769 0.219 4.114 
1961 13.145 0.235 3.094 
1962 19.351 0.235 4.541 
1963 11.231 0.328 3.684 
1964 19.366 0.302 5.841 
1965 26.425 0.201 5.302 
1966 15.132 0.219 3.317 
1967 26.540 0.198 5.248 
1968 9.890 0.206 2.038 
1969 16.100 0.227 3.657 
1970 21.016 0.242 5.089 
1971 14.264 0.279 3.994 
1972 19.352 0.460 8.907 
1973 17.878 0.626 11.186 
1974 15.429 0.816 12.587 
1975 22.554 0.733 16.533 
1976 29.877 0.697 20.820 
1977 24.805 0.770 19.108 
1978 36.329 0.821 29.811 
1979 23.589 0.929 21.933 
1980 19.638 0.985 19.345 
1981 28.105 0.950 26.711 
1982 29.873 0.898 26.838 
1983 29.237 0.866 25.315 
1984 26.448 0.764 20.218 
1985 42.509 0.615 26.154 
1986 30.915 0.775 23.950 
1987 36.273 0.761 27.605 
1988 41.460 0.696 28.874 
1989 33.852 0.692 23.433 
1990 39.684 0.776 30.792 
1991 47.306 0.907 42.923 
1992 55.165 0.938 51.764 
1993 55.000 0.912 50.155 
1994 62.437 0.861 53.783 
1995 63.511 1.109 70.456 
1996 53.559 1.692 90.646 
1997 70.422 1.539 108.361 
1998 69.306 1.288 89.295 
1999 93.474 1.028 93.109 
2000 88.467 0.986 87.203 
2001 72.702 0.979 71.147 
Promedio  0.696  

 


