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RESUMEN 

El objetivo es determinar el aporte de la práctica de la apicultura en los miembros de 
las comunidades manabitas. Para lograrlo, se hizo una investigación mixta que 
consideró aspectos relevantes en el oficio de la cría de abejas como son: la necesidad 
nutricional y energizante de la miel y derivados y su efecto en la salud. Se describe la 
situación actual de la apicultura en Ecuador y, particularmente, en la provincia de 
Manabí, desde el número de apicultores y colmenas registrados, el rendimiento 
promedio de las unidades productivas, los procedimientos y actividades en el 
desempeño apícola. Para contribuir al desarrollo de esta actividad, se describe una 
potencial alternativa que se fundamenta en el esfuerzo comunitario de quienes poseen 
parcelas, a fin de unificar esfuerzos, procedimientos, objetivos y lograr resultados de 
beneficio común. 
 
Descriptores: Apicultura; colmenas; producción; mercado; cooperativismo. (Tesauro 
AGROVOC). 
 
 
 

SUMMARY 

The objective is to determine the contribution of the practice of beekeeping in the 
members of the communities of Manabí. To achieve this, a mixed research was carried 
out that considered relevant aspects of beekeeping such as: the nutritional and 
energizing needs of honey and its derivatives and its effect on health. The current 
situation of beekeeping in Ecuador and, particularly, in the province of Manabí is 
described, from the number of registered beekeepers and hives, the average yield of 
the productive units, the procedures and activities in beekeeping performance. In order 
to contribute to the development of this activity, a potential alternative is described, 
based on the community effort of those who own plots of land, in order to unify efforts, 
procedures, objectives and achieve results of common benefit. 
 
Descriptors: Beekeeping; hives; production; market; cooperatives. (AGROVOC 
Thesaurus). 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad nutricional es un tema de actualidad en todas las latitudes y es prioridad 

entre los objetivos de gestión gubernamental. Los países aplican la doctrina de la 

soberanía alimentaria y procuran impulsar la producción de estos recursos para lograr 

autosuficiencia (Banini y Tabai, 2023; Quintero et al., 2022). Algunos de esos 

nutrientes son elaborados mediante la apicultura, que incluye la cría de abejas 

productoras de miel, polen y otros derivados (Moreira Brito et al., 2023). A su vez, los 

alimentos nutren partes específicas de la anatomía humana, entre ellas el cerebro. 

El cerebro está formado por células llamadas neuronas y estas se nutren de glucosa 

y oxígeno, básicamente. El oxígeno es obtenido directamente del aire, con sólo ser 

respirado (Gutiérrez López et al., 2020). La obtención de la glucosa es una tarea más 

compleja, porque es necesario realizar esfuerzos más elaborados y las opciones 

tienen que ser creadas por el mismo ser humano. Entre esas alternativas, las frutas y 

algunos tipos de alimentos proveen de ciertos volúmenes del energizante (Orqueda 

et al., 2021; Olteanu et al., 2023);. 

Una fuente singular de glucosa es la miel, que es un producto elaborado mediante 

procesos bioquímicos desarrollados en el organismo de las abejas, en el que se 

transforma el néctar de las flores, saturado de agua y azúcares, en un fluido de 

glucosa, por la intervención de la invertasa y diastasa, enzimas añadidas por el 

metabolismo de las abejas. Estas enzimas descomponen los disacáridos, como la 

sacarosa, y polisacáridos, en azúcares simples, particularmente glucosa y, catalizan 

los carbohidratos (Ali et al., 2021).  

La miel es el néctar y exudaciones de las plantas, recogidos, modificados y 

almacenados en el panal por las abejas (Sanchez Mantica et al., 2022). Sus 

principales componentes son los azúcares, de los cuales los monosacáridos fructuosa 

y glucosa, constituyen alrededor del 70% del total; los disacáridos, incluyendo a la 

sacarosa, suman un 10%; y el agua en la cual los azúcares están disueltos es del 

17%. Además, contiene sales minerales, sustancias aromáticas, vitaminas, levaduras 

y fermentos, junto con indicios de resinas, polen, minerales como hierro, calcio, 

potasio y fósforo (Castañeda Caamal y Canto, 2020; García Chaviano et al., 2022). 
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Las fuentes directas de proteínas son las carnes, lácteos, huevos, granos, entre 

algunos otros. El polen de las flores contiene la cantidad completa de aminoácidos 

para que el organismo produzca sus propias proteínas. El 35% de su contenido está 

formado por las proteínas, una contribución tan grande que sólo es posible obtenerla 

en este producto (Ares et al., 2022). Debido a eso, las larvas de las abejas multiplican 

cerca de 1500 veces su peso en seis días, alimentadas exclusivamente de polen. De 

allí que, la complejidad de la formación del polen le permite presentar al consumidor 

la oportunidad de obtener un nutriente completo, que no deja en el organismo humano 

las secuelas de efectos secundarios que otros alimentos tan importantes, como la 

carne.  

Las tareas productivas que se realizan en la apicultura son primordialmente en el 

sector agropecuario. Esta ocupación laboral requiere un área física dónde instalar las 

colmenas, las cuales requieren de su traslado y mantenimiento.   En este sentido, la 

apicultura es una actividad productiva que juega un rol importante en la conservación 

de la biodiversidad y para el fortalecimiento de sistemas sostenibles de producción 

agrícola. No obstante, en el Ecuador se ha visibilizados disminuciones en la actividad 

productivo como consecuencia de los elementos del entorno, el cambio climático, la 

deforestación y contaminación. Desde el punto de vista económico, con la 

globalización ha incrementado la competencia en el mercado, una mayor dependencia 

del entorno y el incremento de normativas y estándares. El reto de los apicultores es 

continuar con las actividades productivas a pesar de las adversidades y continuar con 

la producción de miel. 

En el caso de Manabí, es considerado el tercer productor de miel a nivel nacional y 

con una alta presencia de apicultores y colmenas. De allí la importancia del estudio 

de como la apicultura incide en diversas comunidades manabitas que se dedican a 

esta producción. Entre las principales dificultades se encuentran: disminución y 

perdida del hábitat de las abejas, el cambio climático acelerado, baja productividad, 

insuficiente capacitación, falta de asociatividad, necesidades de canales de 

comercialización, baja penetración de mercado, entre otros. 
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A partir del análisis desarrollado, el objetivo de la investigación es determinar el aporte 

de la práctica de la apicultura en los miembros de las comunidades manabitas 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de tipo cualitativa, que incorpora estudio de tipo documental y de 

campo con un alcance descriptivo. La presente investigación se realizó mediante 

convenio de colaboración con el MAG (Ministerio de Agricultura) que permitió 

identificar los cantones con mayor concentración de emprendimientos apícolas de 

Manabí. Las técnicas de investigación utilizadas son la entrevista, la observación y el 

análisis documental. Se desarrolla una entrevista estructurada a apicultores 

identificados en los sectores objeto de estudio y el análisis documental sobre los 

procesos productivos, administrativos y comerciales. En este propósito, se revisaron 

informes y datos estadísticos de las entidades oficiales y organizaciones privadas 

relacionadas con la apicultura. Se consultó fuentes bibliográficas para definir el marco 

teórico con el que se explicaría el fundamento conceptual de la investigación. Se 

ajustaron los datos con información obtenida de la observación en los sectores 

analizados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En Ecuador, la actividad apícola se ha desarrollado a lo largo de la historia de forma 

artesanal y en pequeña escala, generalmente como actividad económica 

complementaria de los habitantes de las zonas rurales. Su desarrollo de forma 

primaria y lenta, sin explotar al máximo su potencial, se debe al poco interés e 

inversión tanto del sector privado como el estatal. Actualmente la producción de miel 

en el país no satisface la demanda interna, teniendo que recurrir a proceso de 

importación. (Beltrán Ayala y Vásconez Robalino, 2020).  

En la sierra ecuatoriana es donde más se ha desarrollado la apicultura, con mayor 

número de apicultores y cantidad de colmenas. En Ecuador existen cerca de 17.000 

colmenas, de las cuales el 66% se encuentra en la región Sierra, 30% en el litoral y el 

4% restante en la Amazonia (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución de colmenas por región. 
Elaboración: El autor. 
 
Una distribución provincial del número de colmenas muestran a Pichincha y Loja como 

las provincias de mayor desarrollo apícola. Les sigue Manabí, que ha podido 

desarrollar actividades apícolas que abren camino a nuevas intenciones de inversión, 

para aprovechar las características de la flora del entorno (Figura 2). Actualmente, el 

número de colmenas en Manabí representa el 45% del total de colonias apícolas de 

la costa ecuatoriana. 

 

 
 
Figura 2. Provincias con mayor número de colmenas en Ecuador. 
Elaboración: El autor. 
 
En la costa, todas las provincias presentan condiciones favorables, aunque 

Esmeraldas y El Oro tienen zonas boscosas y montañosas donde se dificulta una 

explotación que ofrezca atractivos rendimientos. En Los Ríos hay zonas como la vía 

Quevedo-Valencia, los alrededores de Catarama, que resultan propicias para 
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potenciales inversiones en la actividad. En Guayas y Santa Elena, las sabanas 

peninsulares tienen un gran potencial porque están servidas por obras hidráulicas que 

permiten efectuar cultivos con riego en extensas áreas donde se puede encontrar 

diversidad de flora melífera.  

En el año 2020 la capacidad de producción nacional, a partir de la presencia de 2 034 

productores y 31 asociaciones de apicultores, es de 22 631 colmenas, con un 

promedio nacional de 15,5 kg de miel de abeja por hectáreas al año (Masaquiza 

Moposita et al., 2023).  

El indicador referencial para considerar a los productores es el número de colmenas 

que poseen individualmente. A partir de ese criterio, se los clasifica en: grandes, 

medianos y pequeños (Figura 3). Los pequeños productores ocupan el 96% de la 

población apícola, lo que permite establecer que, quienes establecen la base de 

actividad económica es apenas un 4% de los apicultores y, la generalidad de los casos 

la utilizan como una fuente complementaria de ingresos. 

 

 
 
Figura 3. Clasificación de productores por números de colmenas. 
Elaboración: El autor. 
 
La demanda potencial de miel se calcula en 700 toneladas, que para ser satisfecha 

tendría que ser servida por cinco veces el número actual de colmenas (Beltrán Ayala 

& Vásconez Robalino, 2020). La mayor parte de la miel producida es demandada por 

consumidores industriales que procesan elaborados a base de miel de abejas o la 

envasan para comercializarla con sus propias marcas.  
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Dentro del país, los intercambios se realizan de manera informal, por lo que no se 

puede, a veces, identificar una clara estructura en lo que, a niveles de producción, 

precios, canales de distribución y consumidores, se refiere. Sin embargo, es posible 

identificar, para efectos de este trabajo, que la secuencia de comercialización tiene 

etapas muy claras hasta llegar al consumidor. En la figura 4 se muestra la cadena de 

comercialización de la miel de abeja en Ecuador. 

 

 
 
Figura 4. Cadena de comercialización de la miel en Ecuador. 
Elaboración: El autor. 
 
Los intermediarios reciben la miel a un precio promedio de $5,00 por Kg. Un pequeño 

productor alcanza a comercializar 65 Kg. El intermediario le añade un proceso 

adicional de filtrado para entregarlo al consumidor final a $10,00 cada Kg. Unos pocos 

esfuerzos particulares han marcado la diferencia entre los exitosos apicultores de la 

región y los furtivos saqueadores de colmenas silvestres.  

Este diagnóstico del mercado ecuatoriano de la miel permite ver que, al no haberse 

explotado el potencial, queda un amplio espacio para las intenciones de 

emprendimiento en una actividad que es relativamente relegada, pero que una 

producción estimulada por la inversión y sustentada por una gestión eficiente, puede 

satisfacer reales necesidades actuales, que ahora son servidas por importaciones. 
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Situación de los apicultores de Manabí 

Manabí constituye una sub-región en el litoral ecuatoriano y tiene un gran potencial 

apícola por su flora melífera, temperatura benigna y baja o nula incidencia de 

patologías que en otros lugares son comunes. Existen algunos problemas de insectos, 

plagas, como las hormigas y las polillas mayores y menores que inciden 

ocasionalmente en diezmar las poblaciones de ciertas colonias. Sin embargo, las 

condiciones naturales establecen una diferencia en el potencial de producción, que 

otorga a las colmenas de la costa una ventaja productiva sobre las de la sierra.  

Hay sectores del campo manabita que podrían beneficiarse de la apicultura, 

especialmente las regiones con menor precipitación pluvial entre Portoviejo-Manta, 

Manta-Jipijapa, Jipijapa-Puerto López-Manglaralto, Jipijapa-Cascol, Cascol-Pedro 

Carbo, Portoviejo-Tosagua, trayectos que cubren comunidades con un notable 

potencial.  

Los apicultores de la provincia de Manabí son campesinos que tienen pequeñas 

propiedades rurales donde crían animales y cultivan reducidas parcelas. Otros 

apicultores son personas que viven en la zona urbana, pero se dedican de manera 

marginal a la producción de miel y otros elaborados apícolas. Generalmente, obtienen 

dos cosechas al año, debido a que las floraciones no son permanentes y tienen un 

comportamiento cíclico. Estos apicultores tienen en promedio 20 colmenas a las que 

dedican una atención de acuerdo con el tiempo que les permiten las otras actividades. 

Los apicultores rurales son habitantes de las comunas que, al ocupar la mayor parte 

de su atención en otras labores agropecuarias, complementan sus actividades 

laborales con la cría y explotación de abejas productoras de miel para diversificar sus 

producciones. Los apicultores que viven en zonas urbanas son personas que tienen 

otras actividades laborales en empresas e instituciones formales, pero que encuentran 

en los momentos libres, tiempo para explotar la apicultura como actividad que 

complementa sus ingresos.  

La producción de miel y otros elaborados por las abejas es efectuada por, 

aproximadamente, 170 emprendimientos, de los que el 90% instala colmenares de 

hasta 20 unidades. Están identificados los apicultores en las zonas de Rocafuerte, 
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San Vicente, Jipijapa y Portoviejo, aunque en cada cantón existen apicultores aislados 

y dispersos, pero no están organizados. Las características analizadas en este estudio 

incluyen: edades de los apicultores, número de colmenas, rendimiento por colmena, 

financiamiento de sus inversiones apícolas y educación.  

 

 
 

Figura 5. Número de colmenas en cantones de Manabí. 
Elaboración: El autor. 
 
Debido a las limitaciones mencionadas, los apicultores del medio llegan a tener entre 

5 y 20 colmenas, en la mayoría de los casos. De hecho, el 90% de los propietarios 

están en ese rango. Muy pocos llegan a tener más de 20 colmenas y, el 1% supera el 

umbral de 100 colmenas. 

 

 
 

Figura 6. Niveles de educación de los apicultores en cantones de Manabí. 
Elaboración: El autor. 
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Una de las variables más importantes para explicar el diagnóstico es el nivel de 

educación de los apicultores. La educación media es predominante en el rango de 16 

a 45 años. Los mayores de 46 años muestran un nivel educativo de primaria. Los 

jóvenes de entre 21 y 41 años, han logrado algún nivel de educación superior.  

 

 
 

Figura 7. Edad de los apicultores en cantones de Manabí. 
Elaboración: El autor. 
 
Una de las razones para la lentitud del desarrollo de la apicultura en Manabí es la 

edad de quienes la practican. Alrededor del 57% de los apicultores son mayores a 41 

años. En contraste, un 3% tiene una edad de entre 16 y 20 años. El 40% restante son 

apicultores que tienen otras ocupaciones y dedican atención marginal a las abejas.  

 

 
 

Figura 8. Rendimiento por colmenas en kilogramos en cantones de Manabí. 
Elaboración: El autor. 
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Las condiciones de terrenos reducidos, bajo número de colmenas, nivel educativo 

insuficiente, poco interés de los jóvenes, hacen que el rendimiento y la productividad 

alcance niveles de subsistencia, a pesar del enorme potencial de producción existente 

en el medio. En todos los casos el rendimiento de hasta 30 kilos por colmena 

anualmente es el más relevante. Muy pocos apiarios alcanzan cifras de producción 

que superen los 35 kilos cada año. 

 

 
 

Figura 9. Fuentes de financiamiento a productores en cantones de Manabí. 
Elaboración: El autor. 

 

Debido a lo rudimentario de la mayoría de los emprendimientos apícolas, no se ha 

desarrollado una cultura de financiamiento de estos proyectos. Así, el 64% de las 

inversiones tienen un financiamiento basado en recursos propios. Apenas un 25% 

tiene un financiamiento mediante créditos de consumo, a corto plazo y costo de capital 

oneroso. El 11% restante son emprendimientos realizados entre pequeños accionistas 

o socios con pocas colmenas y bajos recursos. 

Adicionalmente, los emprendimientos en apicultura son el resultado de esfuerzos 

individuales que, por su dispersión, son fácilmente sometidos por el capital comercial.  

Los volúmenes producidos, individualmente, por los pequeños emprendedores, 

todavía no representan niveles apreciables de aportación a la economía del medio. 

Los emprendedores con más capacidad de inversión realizan esfuerzos individuales, 

pero sus resultados de rentabilidad se diluyen debido a los bajos niveles de 

producción. 
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De la gestión individual a la gestión social 

En la provincia de Manabí, la mayoría de los emprendimientos apícolas trabajan con 

esquemas basados en la individualidad, donde cada emprendedor tiene que asumir 

aisladamente sus propios retos productivos y mercantiles. Sin embargo, la posibilidad 

de trabajo conjunto, mediante la agrupación de esfuerzos en alguna forma de 

asociatividad, permitirá enfrentar los desafíos naturales de la actividad. Según las 

condiciones culturales del medio, se impone una forma que considere los principios 

del cooperativismo, de esta forma, los mecanismos, medios de producción y 

distribución estarán en manos de los trabajadores (Martinez Valle, 2021; Marchant 

Santiago et al., 2021). 

En esta visión, se contempla la participación de los productores mediante la formación 

de comunidades empresariales, configuradas de acuerdo con sus capacidades y 

necesidades, con características definidas en los principios de la cooperación. La 

aplicación de estas comunidades podrían generar actividades complementarias como 

el agroturismo asociado a la producción de miel y la ruralidad (Bengo, 2021; Kaulen-

Luks et al., 2022) 

En estas circunstancias, la cooperación se impone sobre la iniciativa individual, o 

combina las iniciativas individuales con sus características particulares en el alcance 

de metas comunes. La autogestión, como base del cooperativismo, conduce a la 

autosuficiencia y reduce la dependencia. Las experiencias desarrolladas en los 

emprendimientos fortalecidos por el cooperativismo han permitido contrarrestar los 

efectos de la agresividad del capital comercial, porque los cooperados suman 

esfuerzos y recursos, y se benefician mutuamente (Huerta Barrientos et al., 2021; 

Tutuba et al., 2020; Serra y Davidson, 2021).  

Según el análisis de la literatura y la documentación analizada existe un potencial de 

cultivos de aproximadamente 500 000 hectáreas con potencial apícola, que podrían 

acoger 30.000 colmenas, que producirían 2.250 toneladas de miel al año. Para esta 

producción, sería necesaria la participación laboral de, por lo menos, 1.500 personas.  

Los principios cooperativos son postulados con los que se busca garantizar la 

distribución equitativa de recursos y oportunidades. El trabajo basado en estos 
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conceptos permitirá, a los apicultores de Manabí, organizarse de manera que puedan 

adherirse libremente, ejercer control democrático de la actividad, supervisar la gestión 

de los administradores, adquirir educación corporativa, repartir equitativamente los 

excedentes, integrarse cooperativamente y servir a la comunidad (Rodriguez y otros, 

2024).  

 

CONCLUSIÓN 

En Manabí, las colmenas pueden producir unos 25 kilos de miel por cosecha, unas 

tres cosechas al año, como promedio, lo que les permite aprovechar una renta 

diferencial por las particularidades de las características naturales de ese entorno. El 

modelo de asociatividad a aplicarse en la apicultura de Manabí debe tener como 

fundamento los principios del cooperativismo, debido a las características de las 

actividades productivas y comerciales que se derivan de este oficio laboral.  

Para mejorar la producción y la comercialización de la miel y otros derivados, los 

apicultores necesitan realizar inversiones en unidades productivas (colmenas), 

equipos, maquinarias y herramientas, capacitación técnica y entrenamiento 

empresarial. Esta acción les permitiría incrementar sus volúmenes de producción, 

mejorar la calidad del producto y gestionar más eficientemente al enfrentar en 

condiciones más favorables los desafíos de la comercialización. 

De esa manera, los apicultores de Manabí podrán establecer las bases para un mejor 

desempeño empresarial, a partir de la disminución de costos, mejoramiento de la 

calidad, establecimiento de precios, manejo de los canales de distribución, adquisición 

de financiamiento y satisfacción de los consumidores.  
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