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Resumen 

 

Objetivo: analizar las implicaciones de las prácticas oportunistas derivadas de asimetrías de 

información en el mercado de la miel, así como el rol de los Sistemas de Información como 

estrategia para mejorar la distribución de la información entre los agentes. Metodología: 

mediante el análisis de la literatura en Economía de la Empresa se identifica la importancia de 

los Sistemas de Información para mejorar la eficiencia en los mercados. Resultados: los 

mecanismos para aminorar los comportamientos oportunistas incluyen el uso de las regulaciones 

gubernamentales y los Sistemas de Información En el caso de la miel mexicana, existe la 

regulación gubernamental NOM-004-SAG/GAN-2018, así como algunas certificaciones y 

propuestas de Denominación de Origen. Se propone el desarrollo de nichos de mercados 

diferenciados para impulsar el desempeño del sector, donde los productores puedan competir 

basados en la reputación de la calidad y los beneficios, más allá del precio. Limitaciones: los 

hallazgos se basan en la revisión de literatura efectuada, no obstante, al enfrentar una 

problemática compleja, disponer de instrumentos desarrollados en el pensamiento económico 

enriquece la discusión y propicia encontrar soluciones desde un enfoque multidisciplinar. 

Conclusiones: los comportamientos oportunistas merman la eficiencia del mercado y la 

capacidad de competir, por lo que los Sistemas de Información pueden contribuir a minimizar 

las asimetrías de información y a generar beneficios para los agentes económicos. 

 

Palabras clave: desarrollo regional, asimetría de información, oportunismo, racionalidad 

limitada, miel de abeja, sistemas de información, adulteración. 

 

 

Abstract 

 

Objective: This work analyzes the implications of opportunistic practices derived from 

information asymmetries in the honey market, as well as the role of Information Systems as a 

strategy to improve the distribution of information among agents. Methodology: through the 

analysis of the literature in Business Economics, the importance of Information Systems to 

improve efficiency in the markets is identified. Results: The mechanisms to reduce opportunistic 

behaviors include the use of government regulations, and Information Systems. In the case of 

Mexican honey, there is government regulation NOM-004-SAG/GAN-2018, as well as some 

certifications and Denomination of Origin proposals. The development of differentiated market 

niches is proposed to boost the performance of the sector, where producers can compete based 

on reputation for quality and benefits, beyond price. Limitations: the findings are based on the 

literature review carried out; however, when facing a complex problem, having instruments 

developed in economic thinking enriches the discussion and encourages finding solutions from 

a multidisciplinary approach. Conclusions: opportunistic behaviors reduce market efficiency 

and the ability to compete, so Information Systems can contribute to minimizing information 

asymmetries and generating benefits for economic agents. 

 

Keywords: regional development, information asymmetry, opportunism, bounded rationality, 

bee honey, information systems, adulteration.  
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Introducción 

La presencia de externalidades y asimetrías de información en los mercados producen distorsiones 

que afectan la calidad de los alimentos. Según Ali (2020), Bergh, Ketchen, Orlandi, Heugens y 

Boyd (2019) y Akerlof (1970) los consumidores no poseen la capacidad de identificar de manera 

precisa y completa los atributos de los productos que consumen, además de que en muchos de los 

casos, estos no presentan la información adecuada para comunicar de manera precisa sobre su 

contenido. Las brechas entre la información que poseen el productor y el consumidor pueden dar 

lugar a fraudes y conductas oportunistas por parte de algunos productores con comportamiento 

poco ético, que atentan contra el bienestar y la salud de los individuos. Las prácticas pueden ser 

observadas en el mercado de la miel de abeja, como resultado del desequilibrio entre la oferta y la 

demanda del producto en los últimos años. Lo señalado ha generado un incremento importante en 

el precio y ha dado lugar a la comercialización de productos adulterados a un precio inferior que el 

producto original (Garry, Parada-Gómez y Salido-Marcos, 2017).  

Actualmente, la producción de miel se enfrenta a diversos obstáculos, entre los que se 

encuentran: las condiciones del cambio climático, la deforestación y el uso de agrotóxicos que 

amenazan la supervivencia de las abejas, y por ende, la existencia de la vida en el planeta (Santana, 

2021; Zábrodská y Vorlová, 2015). Las afectaciones se han traducido en mermas en el nivel de 

producción y pureza de la miel, no obstante, en años recientes el principal enemigo de este sector 

se relaciona con la presencia en el mercado de miel adulterada proveniente de China (Muñoz, 

2020). Las necesidades de satisfacer una demanda creciente durante los últimos años han 

propiciado el surgimiento de grandes productores más enfocados en la cantidad que en la calidad 

del producto, lo que ha resultado en prácticas de adulteración que no solo afectan la salud de los 

consumidores sino también a la pequeña apicultura (Herrera, 2021; Zábrodská y Vorlová, 2015).  
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La adulteración del producto se relaciona comúnmente con la adición de jarabes de sacarosa 

para incrementar el volumen de producción, lo que no permite una justa retribución económica, 

perjudica el bienestar de los consumidores y representa una competencia desleal para los 

productores (Ramos-Díaz, 2018).  Se calcula que tan solo entre 2015 y 2019 los países más 

importantes en la exportación de miel en América (Argentina, Brasil, Canadá, México, Chile, 

Uruguay, Cuba, El Salvador, Guatemala y Nicaragua) se enfrentaron a pérdidas de 1,096 millones 

206 mil 870 dólares derivado del fraude que representa la miel adulterada comercializada por 

China. Para el 2020 dichas pérdidas se incrementaron a 300 millones de dólares más, según señala 

la Comisión Regional de las Américas y la Comisión Científica de Economía Apícola de la 

Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores (Santana, 2021).  

Del año 2000 al 2020, China elevó de manera notable su producción de miel, ya que pasó de 

251, 839 toneladas a 466,487, exportando 132,469 de estas (18% de las exportaciones totales de 

miel en el mundo) (Trade Map, 2023). A pesar de que las estadísticas acerca de la miel adulterada 

no son claras debido a que se trata de un producto que se comercializa en la clandestinidad, se 

estima que aproximadamente tres de cada cuatro frascos de miel en el mundo son adulterados y en 

su mayoría provienen de China (Sader, 2018). Este país es considerado el mayor adulterador de 

este producto en el mundo y se estima que lleva más de tres décadas desarrollando métodos de 

falsificación cada vez más complejos que representan un grave problema para el sector, ya que 

dentro del producto se han encontrado sustancias como: jarabe de fructosa, insecticidas prohibidos 

y nocivos para la salud e incluso peligrosos antibióticos no aprobados por organismos mundiales 

de salud (López, 2023; Muñoz, 2020).   
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Preocupa al sector apícola los peligros que representa la presencia de esta miel en el mercado, 

al ser un producto que daña el sector a nivel mundial y la salud de las personas1 (Revoreda, 2023). 

En el caso de México, los datos de la Coordinación General de Ganadería, de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) muestran que el país 

ocupa el sexto lugar en producción y el tercero en exportación de miel en el mundo (Profeco, 2018). 

Además de que existe una tendencia creciente en la demanda del producto, al incrementarse su 

consumo per cápita  de 170 g en la década de los noventa a 316 g en los últimos años (Ramos-

Díaz y Pacheco, 2016).  

La llegada de miel china ha representado una amenaza para los agricultores que viven de la 

producción no adulterada (Revoreda, 2023). De acuerdo con los Datos del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2023), durante el período de 2012 a 2017, la producción 

nacional disminuyó de manera relevante, al pasar de 58, 602 toneladas a 51, 065 toneladas, una 

disminución del 12.9% (Revoreda, 2023).  Es tal la pérdida de oportunidades para los productores 

tradicionales, que diversos fabricantes en México y Latinoamérica, afectados por la caída en los 

precios de la miel, han optado por mezclar durante el envasado un gran porcentaje de mieles 

adulteradas provenientes de China, junto con una pequeña proporción de miel local (Muñoz, 2020; 

Profeco, 2018).  

 

 

 

 

 
1 Un ejemplo es en el 2008, cuando autoridades federales de Estados Unidos investigaron diversas denuncias sobre la 

violación de derechos antidumping a través de importaciones ilegales de miel de abeja. Según las acusaciones, se 

conspiró para importar más de 40 millones de miel de origen Chino con la finalidad de evitar los aranceles  que 

sumaban un total 80 millones de dólares. Se descubrió, además, que se utilizaron documentos falsos que evadían al 

departamento de comercio de Estados Unidos con el fin de ocultar y expandir el esquema de contrabando ilegal 

(Herrera, 2021). Lo señalado dejó en evidencia que el mayor envasador de miel en Norteamérica había adquirido una 

importante cantidad de miel China para reenvasarla posteriormente, situación que expuso un grave problema que a la 

fecha sigue agravándose (CIAB, 2013).  
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Las asimetrías de información como fuentes de conductas oportunistas: una aproximación teórica 

desde el enfoque económico  

 

Los efectos de la asimetría en la información y el comportamiento oportunista han sido analizados 

en el pensamiento económico desde los trabajos seminales de Coase (1937)  y Williamson (1977) 

quienes establecen que, en el marco de las relaciones económicas entre agentes, la información 

relacionada con los productos y el comportamiento de los agentes es incompleta y asimétrica, es 

decir, no todos poseen la misma información. La asimetría de información se relaciona con la 

calidad de ésta, como en los casos de la transmisión de datos erróneos o de fraude (Devis-Cantillo, 

Gómez-Quiñonez y López-Pontón, 2019; Um y Kim, 2018; Foss y Weber, 2016; García-Garnica 

y Taboada-Ibarra, 2012), situaciones que perjudican los equilibrios del mercado, al originar costos 

innecesarios para el agente desinformado (Andrade-Rosas, 2021). En entornos donde la 

información no es un recurso del que se dispone en igualdad, es considerada como una variable 

estratégica que puede ser ocultada o distorsionada por los mismos agentes, de acuerdo con sus 

intereses (Williamson, 1985). Los individuos actúan además en condiciones de racionalidad 

limitada, lo que no permite captar toda la información existente en el mercado, ni procesarla 

adecuadamente (Spender, 2018; Coase 1988; Williamson, 1985). Tomar una decisión racional, en 

los términos que establece la teoría económica neoclásica, conlleva capacidades cognitivas 

ilimitadas, lo cual no es posible en el ser humano (Zhang, 2009). Esto significa que los agentes 

económicos poseen un límite en su racionalidad para recibir, almacenar, recuperar y procesar una 

cantidad limitada de información  (Williamson, 1979). 

Según Zheng (2009) existen tres tipos de límites cognitivos: el primero es la limitación de 

recopilar información como resultado de la información asimétrica (no todas las partes poseen la 

misma información); la limitación de procesamiento de información debido a la falta de 

conocimiento y capacidad mental (capacidad limitada para evaluar la información); por último, la 
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limitación para tomar decisiones completamente racionales. La racionalidad limitada y las 

asimetrías de información pueden dar lugar a comportamientos oportunistas asociados a la 

búsqueda de los intereses personales a través de esfuerzos dirigidos a engañar, distorsionar y 

disfrazar la información (Williamson, 1985). El oportunismo se define como “la búsqueda del 

interés propio con astucia”, lo cual puede ser expresado en actos como mentir, robar y hacer trampa; 

incluso se pueden mencionar algunas formas sutiles de engaño, como las pasivas y aquéllas tipo ex 

ante y ex post. El oportunismo ex ante es una consecuencia de las aseguradoras para distinguir 

entre los riesgos y la falta de voluntad de los riesgos bajos para revelar su verdadera condición. Al 

respecto, cuando los asegurados no se comportan de manera completamente responsable y no 

toman las medidas indicadas para mitigar los riesgos, se originan problemas de ejecución ex post 

(Williamson, 1985, p. 47).  

Uno de los primeros en plantear el problema de la asimetría de la información y el 

oportunismo en los mercados fue Akerlof (1970), quien en su trabajo seminal The market of 

“lemons” establece que los consumidores no pueden conocer con anticipación las características 

de los productos antes de la compra; además de que los productos de mala calidad desplazan a 

aquéllos de calidad superior, ya que existe el incentivo de mayores rendimientos para aquéllos que 

ofrecen mala calidad, lo que disminuye las opciones para los consumidores y genera una importante 

reducción en el mercado de bienes y servicios (Ali, 2020; Le, Nguyen, Vu yThi, 2020; Bergh et 

al., 2019). Para organizar las actividades económicas es necesario economizar2 la racionalidad 

limitada y, al mismo tiempo, proteger las transacciones de conductas oportunistas (Williamson, 

1988).  

 
2 La acción de economizar costos de transacción se refiere a la eliminación de aquéllos relacionados con la búsqueda, negociación y litigio en los 

que se puede incurrir durante una transacción entre un proveedor y un cliente externo (Fernández, 2018). Se atribuye a formas organizadas que 

permiten incrementar la eficiencia y el desempeño (Salgado, 2003); por ejemplo, cuando se trata de empresas que no están integradas, surgen 
problemas de coordinación en el suministro, los cuales pueden solucionarse mediante la integración vertical (Fernández, 2018).  
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Las regulaciones gubernamentales y su impacto en los comportamientos oportunistas 

La intervención del Estado en los mercados durante los primeros años de la década de los treinta 

fue justificada por la necesidad de corregir fallas en la economía derivadas de diversas crisis. Con 

la finalidad de corregir ello, el Estado intervino mediante un instrumento de política pública: la 

regulación económica (Romero-Alvarado, 2015). Las regulaciones económicas se definen como 

aquellas disposiciones con las que el gobierno interviene en los mercados para fijar precios o 

cantidades de producción, establecer especificaciones técnicas, restricciones que se deben cumplir, 

estándares de calidad, entre otros (Gobierno de México, 2020).  

Coase (1960) establece el término “costo social”, con el que se explican los efectos nocivos 

que son derivados de las acciones de una empresa y que pueden tomar diversas formas. En 

ocasiones estas operaciones son tan costosas que tienen la capacidad de obstaculizar un gran 

número de transacciones, además de que generan interferencias sobre los derechos de propiedad 

de otro individuo. Un ejemplo que presenta Coase (1960) es la molestia por el humo que se genera 

en una fábrica y que afecta a un número considerable de personas; una solución para esto sería la 

regulación gubernamental directa, ya que los gobiernos disponen de la capacidad de establecer las 

acciones que son permitidas y las que no, así como decretar qué métodos de producción son 

permitidos. 

A pesar de que es clara la capacidad de gestión del gobierno para realizar acciones a un costo 

menor que el que tendría una organización privada, no existe razón para suponer que las 

regulaciones restrictivas que se imponen por una administración sujeta a presiones políticas y que 

actúa sin controles competitivos, pueda incrementar la eficiencia en los sistemas económicos. 

Elegir el arreglo social apropiado es el principal problema para hacer frente a los efectos nocivos 

de algún bien o servicio; debido a que todas las alternativas representan costos y no es una garantía 
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que una regulación gubernamental pueda solucionar un problema en el mercado, los puntos de vista 

sobre la política a seguir deben provenir de un estudio entre el mercado, las empresas y los 

gobiernos (Coase, 1988).  

En el caso de México, se han emprendido algunas acciones en el ámbito de la regulación 

gubernamental para mejorar el comportamiento del mercado de la miel, ya que la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) emitió la Norma Oficial Mexicana 004 (NOM-004-

SAG/GAN-2018) en la que se establecen las condiciones que deben cumplir la producción y 

comercialización de miel de abeja en México, con el objetivo de obstaculizar la presencia de jarabes 

adulterados en el mercado y proteger la apicultura nacional. Entre las condiciones para la 

producción de la miel, la NOM-044 determina que la elaboración de este producto debe realizarse 

asegurando el bienestar de las abejas y las colonias en todo momento del proceso (Sader, 2020; 

Segob, 2020; Profeco, 2018).  

Del mismo modo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo en México 

encargado de monitorear la calidad de los productos y servicios que son adquiridos por los 

consumidores, ha realizado estudios de calidad en el 2015 y 2018, con los que a través de una 

muestra de 20 marcas de miel de abeja se ha verificado su composición conforme a lo expuesto en 

la etiqueta. Asimismo se señalan las características que debe cumplir este producto para 

considerarse seguro para el consumidor (tabla 1):  
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Tabla 1.  

Atributos de calidad de la miel 

Atributo Descripción 

Limpieza en el proceso En el proceso de extracción la miel puede ser contaminada por algunos sólidos 

insolubles o cenizas. Según la norma, en el primero se lleva a cabo un proceso de 

filtración en el que se exige que no exceda el 0.3% y en el segundo no se debe 

rebasar el 0.6%.   

 

1) Formación de hongos: la alteración más frecuente durante el 

almacenamiento de la miel es el crecimiento de hongos, por lo que la 

norma establece un máximo de 100 unidades formadoras de colonia por 

gramo.  

2) Acidez: de forma natural en las mieles existe una variación considerable 

de su acidez, además de que indica el grado de frescura y su deterioro, 

debido a que se puede presentar la fermentación. Al respecto, la 

normatividad señala un máximo de 40 miliequivalentes por kilogramo.   

Deterioro  

Adulteración La miel es fácil de adulterar al adicionarla con otros azúcares, es posible encontrar 

adulteraciones tan sofisticadas que el producto resulta similar a la miel. Un 

elevado contenido de sacarosa generalmente indica que se trata de un producto 

adulterado; no obstante, actualmente es posible encontrar procesos más 

sofisticados que requieren métodos específicos para identificarlos.  

Fuente: elaboración propia con base en Profeco (2018) y Profeco (2015). 

 

Sin embargo, las regulaciones no han sido suficientes para resarcir la problemática, ya que la 

adulteración de la miel es un problema complejo que continúa en aumento y que conlleva 

importantes afectaciones tanto económicas como nutricionales para el consumidor. La situación ha 

ocasionado un detrimento del mercado, de la economía de los apicultores y de la infraestructura 

apícola, por lo que se requieren acciones que eviten el fraude al consumidor y protejan la industria 

nacional (Segob, 2020).  

 Aunado a las regulaciones gubernamentales, dentro de la literatura se menciona a los 

Sistemas de Información (SI) como mecanismos implementados por las empresas para controlar 

las conductas oportunistas en el mercado. Dentro de este tipo de estrategias se incluyen las 

certificaciones o la reputación de marca para brindar información al usuario acerca de sistemas de 

trazabilidad, inventario, origen y otros detalles acerca del proceso productivo. Empíricamente este 

tipo de acciones han demostrado una influencia positiva en los canales de información y su 

distribución entre los agentes económicos, contribuyendo de este modo a disminuir las asimetrías 
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y mejorar la eficiencia de los mercados (Abdel-Rahim y Stevens, 2018; Yoo, Paramewaram y 

Kishore, 2015; Wolf y Myerscough, 2007; Kulkarni, 2000; Alba et al., 1997; Eisenhardt, 1989).  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar desde la perspectiva económica, las 

implicaciones de las prácticas oportunistas derivadas de asimetrías de información en el mercado 

de la miel, así como el rol de los Sistemas de Información como estrategia para mejorar la 

distribución de la información entre los agentes que permita disminuir las asimetrías. Se organiza 

en tres partes, en la primera se discute la metodología establecida para realizar el análisis propuesto, 

la cual consiste en una revisión bibliográfica sobre literatura relacionada. La segunda parte presenta 

la importancia del mercado de la miel a nivel mundial y nacional, así como las razones que han 

generado comportamientos oportunistas basados en el engaño al consumidor, además se presentan 

algunas de las tácticas y estrategias empleadas para mejorar el acceso a la información del producto, 

ya sea mediante la construcción de reputación de marca o las certificaciones que garantizan la 

calidad e inocuidad de la miel de abeja.  Por último, las conclusiones resumen las implicaciones 

teóricas y su relevancia para comprender y resarcir las prácticas oportunistas en los mercados de 

alimento, así como los alcances y limitaciones del presente estudio.  

 

Metodología  

El presente trabajo es un estudio de carácter exploratorio y descriptivo que analiza los datos 

disponibles desde la perspectiva de la Economía de la Empresa.3 Se realiza una revisión 

bibliográfica con la que se identifican los aspectos teóricos que explican los comportamientos 

oportunistas como resultado de las asimetrías de información y la racionalidad limitada en los 

mercados, así como las soluciones que los estudios empíricos proponen. Asimismo, se describe 

 
3 “La Economía de la Empresa puede definirse como una ciencia que se encarga del estudio de los hechos de naturaleza 

económica que acontecen en el mundo empresarial. Busca dar una explicación científica de los mismos y proporcionar 

al empresario los criterios que le permitan la toma de decisiones racionales” (Alonso y Serrano, 2008, p. 15).  
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esta problemática dentro del sector de la miel de abeja en México, lo que permite contrastar aquellas 

soluciones que se han propuesto de manera teórica y que pueden representar estrategias que 

mejoren la eficiencia de este sector, afectado por la existencia de asimetrías de información y 

comportamientos oportunistas.  

 

Resultados y discusión 

Los Sistemas de Información como mecanismos para el control del oportunismo 

Actualmente, se observa una creciente preocupación de los consumidores por obtener información 

acerca la inocuidad y autenticidad de los alimentos que adquieren, lo que ha obligado a minoristas 

de diversos sectores a compartir una mayor cantidad de datos sobre los procesos de elaboración de 

sus productos, lo que no solo ha contribuido a disminuir la preocupación de los clientes, sino que 

también ha permitido disminuir la brecha de información entre ambos agentes (Yoo et al., 2015). 

Las organizaciones tienen la capacidad de invertir en Sistemas de Información (SI) que controlen 

las conductas oportunistas de los agentes (Eisenhardt, 1989). La implantación de SI representa una 

de las opciones para disminuir las asimetrías de información y mejorar la eficiencia de los mercados 

(Abdel-Rahim y Stevens, 2018; Yoo et al., 2015; Wolf y Myerscough, 2007; Kulkarni, 2000; Alba 

et al., 1997; Eisenhardt, 1989). Dentro de la literatura es posible identificar evidencia empírica que 

demuestra la importancia de un mayor acceso a la información por parte de los agentes económicos.   

Los SI proporcionados por los productores incluyen sistemas de búsqueda de productos, los 

cuales brindan información sobre el inventario, los sistemas de trazabilidad que indican la región 

de producción, el tiempo y otros detalles sobre los procesos. Estas acciones dirigen las decisiones 

de compra, además de que pueden resolver la asimetría de información en el contexto de alimentos 

envasados, al mitigar las preocupaciones de seguridad alimentaria de los consumidores (Yoo et al., 

2015). Alba et al. (1997) realizaron un estudio acerca de las implicaciones de las ventas en línea y 
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los incentivos que motivan las acciones de los consumidores, intermediarios y fabricantes; dentro 

de sus principales hallazgos se identifica que los SI implementados han tenido una influencia 

positiva en el modo en que la información fluye o es adquirida, lo que a su vez beneficia las ventas 

de los productos.   

Se establece la importancia de los SI para mejorar el acceso al conocimiento, la hipótesis es 

que las ventajas en información tienen el potencial de crear rentas, sin embargo, la mejora en los 

sistemas de información permite la disminución de asimetrías y reduce los comportamientos 

oportunistas. A pesar de que la asimetría de la información entre los clientes y la empresa significa 

la generación de mayores beneficios para una de las partes, dentro de este artículo se argumenta 

que estas ventajas en información no son sostenibles a largo plazo, debido a que deterioran las 

relaciones económicas entre los agentes. Los SI reducen los costos de adquirir, procesar y 

transformar conocimiento, es decir, mejoran el acceso a la información en general, lo que 

disminuye su distribución asimétrica, por ende, promueven las transacciones (Abdel-Rahim y 

Stevens, 2018; Kulkarni, 2000).  

Según Akerlof (1970) los vendedores mediante el uso de garantías, marcas y licencias 

transmiten información al consumidor para orientar su toma de decisiones en el mercado, el uso de 

dichos activos intangibles asociados a reputación constituye un tipo de señalización que contribuye 

a la disminución de las asimetrías (Smith, 2019; Wolf y Myerscough, 2007). Las señales transmiten 

de manera constante la información de los vendedores a los compradores, es decir, de quienes 

poseen más información hacia aquellos que poseen menos (Spence, 2002). Esta señalización se 

refiere a acciones observables que son realizadas por los agentes económicos para convencer a la 

contraparte sobre el valor o calidad de los productos. Spence (1973) indica la relevancia que 

adquiere la señalización como un mecanismo que minimiza las asimetrías de información. 

Establece la manera en que los empleados de calidad alta pueden diferenciarse de aquéllos de 
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menor calidad, al proporcionar señales creíbles sobre algún tipo de preparación superior (Löfgren, 

Persson y Wuibull, 2002).    

 

Certificaciones de calidad 

Las certificaciones de calidad ayudan a las empresas a señalar su calidad no observada a los 

consumidores (Ullah, 2020). La certificación se considera una señalización voluntaria que es 

avalada por un tercero independiente. Para garantizar la credibilidad de los sistemas de 

certificación, se lleva a cabo la acreditación de las entidades evaluadoras, es decir, se proporciona 

una declaración formal sobre la competencia técnica con la que cuenta para realizar la certificación, 

ensayo, calibración o inspección. Este mecanismo es considerado el más apropiado cuando las 

organizaciones buscan transmitir información acerca de los atributos de confianza con los que 

cuentan los productos (Castillo-López, Compés-López y Morales-Espinoza, 2008). Los programas 

de certificación de calidad permiten a los consumidores identificar aquellos productos de mejor 

calidad en mercados con asimetrías de información. Además, la certificación proporciona 

información para evaluar la calidad del vendedor y relacionar las diferencias en la disposición a 

pagar por parte de los consumidores en diversos niveles de calidad, lo cual mejora el desempeño 

del mercado. También permite que los mercados concentrados sean más competitivos, ya que los 

participantes con alta calidad crecen más rápido, en comparación a aquéllos con baja calidad, 

quienes se encuentran   en desventaja en presencia de muchos vendedores certificados (Elfenbein, 

Fisman y McManus, 2015). 

El vendedor tiene incentivos de aumentar la calidad de sus productos siempre y cuando los 

costos adicionales de calidad sean inferiores a la valoración adicional del comprador, lo cual se 

refleja en su disposición a pagar. Esto significa que no se requieren mayores incentivos para que el 

vendedor se preocupe por proporcionar una calidad alta; por lo que no son necesarias regulaciones 
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gubernamentales para mejorar la eficiencia económica (von Wangenheim, 2019). Mishra, Prasad 

y Mahajan, (2020) señalan que la certificación reduce los problemas de asimetría, más nos los 

elimina por completo; sin embargo, el valor de la certificación de calidad es más fuerte cuando 

existen mayores niveles de asimetría de la información (Ullah, 2020).  

 

Sistemas basados en la reputación  

Los sistemas basados en la reputación se definen como sistemas sociales complejos que se 

recopilan continuamente, agregan y distribuyen información sobre una persona, una organización 

o alguna otra entidad, en función de las evaluaciones que otras personas realizan basadas en su 

experiencia (Rein, 2005). La reputación se asocia generalmente al crecimiento de una empresa y 

la acumulación de clientes. Pires y Trez (2018), se refieren al juicio colectivo de los observadores 

de una organización, lo que significa que para medirla se requiere una parte representativa de los 

stakeholders (ejecutivos, empleados, etc.). 

Una base teórica destacada para evaluar la reputación organizacional es la Teoría de Recursos 

y Capacidades (TRC)  (Barney, 1991).  Barney (1991), quien es uno de los principales impulsores 

de la TRC, establece que los activos basados en conocimiento, entre los cuales se encuentran los 

de carácter reputacional, brindarán una ventaja competitiva a la empresa siempre y cuando sean 

valiosos, raros y difíciles de imitar por los competidores (Pires y Trez, 2018). La TRC refleja la 

estructura de una organización y una gran variedad de sus actividades, si se posee una reputación 

favorable, se adquiere un importante recurso estratégico que potencializa la posición competitiva 

(Carmeli y Tishler, 2005). Para su evaluación, se utilizan dos criterios: lo que la organización puede 

hacer (sus recursos y capacidades) y lo que probablemente haría (objetivos e intenciones) (Mishina, 

Block y Mannor, 2012)  
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Se establecen tres corrientes del pensamiento que explican la reputación corporativa: la 

primera se refiere a las expectativas sociales acerca del comportamiento de la organización. La 

segunda se basa en un concepto de personalidad corporativa lo que se refiere a aquellos rasgos de 

personalidad que los individuos atribuyen a la empresa. La tercera utiliza el concepto de confianza, 

en el que se integran elementos relevantes como la honestidad, confiabilidad y benevolencia (Pires 

y Trez, 2018). Cuando existe alineamiento entre las percepciones de los diferentes grupos con la 

identidad de la empresa, se considera exitosa la formación de la reputación corporativa, en caso 

contrario la identidad corporativa debe ser modificada (de Salles-Vance y de Ângelo, 2007).  

Según Mishina et al. (2020) existen tres razones para la formación de la reputación: en primer 

lugar, existe información imperfecta sobre las características y el comportamiento futuro, por lo 

que la reputación se utiliza como proxy de las acciones futuras. En segundo lugar, este enfoque 

proporciona información sobre cómo las empresas construyen y administran su reputación y por 

último, sirve para que los interesados evalúen beneficios y perjuicios en situaciones particulares. 

Rein (2005) realiza una revisión de literatura mediante la cual identifica importantes criterios que 

intervienen en la construcción de la reputación organizacional (figura 1).  

 

Figura 1. Criterios que influyen en la conformación de reputación. Fuente: elaboración propia con base en Rein (2005).  
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Shapiro (1983) considera que cuando la calidad es difícil de identificar por el consumidor 

antes de la compra, las empresas que poseen la reputación de producir bienes con calidad alta 

pueden negociar precios superiores al promedio del mercado. En equilibrio, los artículos de alta 

calidad se venden por un precio mayor a sus costos de producción, lo que significa que se obtiene 

un rendimiento competitivo de sus inversiones (Shapiro, 1983). Landon y Smith (1998) también 

muestran resultados empíricos que indican una relación entre un mayor precio en los productos y 

la reputación de la empresa. Sin embargo, cuando existen asimetrías y los vendedores de productos 

de alta calidad no son capaces de comunicar de manera creíble su calidad a los compradores, fijan 

sus precios como un vendedor de calidad promedio (Mishra et al., 2020). 

En este sentido, la reputación pasada del vendedor brinda información valiosa al 

consumidor sobre el comportamiento actual, lo que disminuye las asimetrías de información y 

mejora el funcionamiento del mercado (Cui, Jo y Na, 2018; Houser y Wooder, 2006; Melnik y 

Alm, 2002). En el caso de las organizaciones, la reputación se considera un elemento importante 

en las negociaciones contractuales, ya que, ante la existencia de información incompleta sobre la 

calidad, los consumidores dependen de la reputación como un indicador para la toma de decisiones 

(Kreps y Wilson, 1982)  

 

El mercado de la miel en México 

El mercado de la miel de abeja es relevante a nivel mundial debido a que para el 2020 se estimó su 

valor en 8,600 millones de dólares estadounidenses y se espera que para el 2027 esta cifra se 

incremente a 11, 200 millones de dólares (Research and Markets, 2021). Su producción pasó de 

678 mil toneladas en 1961 a 1.8 millones para el 2020  (FAOSTAT, 2022), lo que representa un 

crecimiento del 165% durante ese periodo. El principal productor es China, que para el año 2020 

produjo cerca de 470,000 toneladas (gráfica 1). En la gráfica 2 se muestra la tendencia creciente en 
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la producción de la miel mundial, la cual para 1961 era de 678,751 toneladas anuales, en contraste 

con lo obtenido durante el año 2020, que según el registro de FAOSTAT (2022) fue de casi 1.8 

millones de toneladas.  

 

 
 

Gráfica 1. Principales productores de miel en el mundo. China posee la producción más elevada en comparación a los 

demás países del mundo, lo que ha impactado en la fuerte presencia que actualmente posee en el mercado.  Fuente: 

elaboración propia con base en FAOSTAT (2022). 

 

 

 

 

 
 Gráfica 2. Producción mundial de miel 1961-2020. La producción mundial de miel ha presentado importantes 

incrementos durante las últimas décadas como resultado del aumento en su demanda, no obstante, a partir del 2017 

comienza a observarse una desaceleración en la producción. Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT (2022). 

 

 

En México, la apicultura posee una gran relevancia social y económica en el sector 

primario, al ser una importante fuente de empleos para productores en el país (Ramos y Pacheco, 

2016). La capacidad de producción de miel de abeja mexicana sobresale a nivel mundial, ya que 

aporta aproximadamente el 27.5% de la oferta total internacional, además de que los colmenares 

mexicanos producen tres de cada 100 kg de miel de abeja que se elabora en el mundo (SIAP, 2019). 
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Como se puede observar en la gráfica 1, México se posicionó en el 2020 como el octavo lugar en 

producción mundial (FAOSTAT, 2022) y en onceavo lugar por su volumen de exportaciones, cuyo 

valor asciende a más de 62 millones de dólares  (Trade Map, 2022). Dentro del periodo de 1961 al 

2020 se observa una tendencia creciente en la producción nacional (FAOSTAT, 2022) según la 

Gráfica 3  (SIAP, 2023).  

 

Gráfica 3. Producción de miel en México 1980-2021. La producción de miel en México ha presentado en promedio 

una tendencia ligeramente a la baja durante las últimas cuatro décadas. Fuente: elaboración propia con base en SIAP 

(2023). 
  

 

El problema de la adulteración de la miel en México y sus repercusiones 

Un alimento adulterado es aquél en el que los individuos alteran o sustituyen alguno de los 

componentes del alimento, con el objetivo de corregir las propiedades de éste (Thangaraju, 

Modupalli y Natarajan, 2021; Choudhary, Gupta, Hameed y Choton, 2020; Pintor y Gianni, 2018). En 

el caso de la miel, este proceso se puede llevar a cabo por diversos medios, entre los que se 

encuentran: la adición de sustitutos artificiales como el azúcar de caña, jarabe de maíz, el “azúcar 

invertido” que se obtiene por hidrólisis química, el jarabe de arroz, el azúcar de palma, la inulina, 
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exceso de alimentación de éstas durante la mielada (Fakhlaei et al., 2020; Ureña-Varela, Arrieta-
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generalmente son seleccionadas con base en tres factores: la región de origen, los beneficios 

económicos que se esperan y la accesibilidad a los azúcares o edulcorantes (Fakhlaei et al., 2020).  

Debido a que los azúcares son el principal componente de la miel y los más dominantes son 

los monosacáridos fructosa y glucosa (del 85% al 95%), es susceptible de adulteración mediante el 

uso de edulcorantes más económicos como: los jarabes de azúcar, melazas invertidas por ácidos o 

enzimas procedentes de maíz, caña de azúcar, remolacha azucarera o jarabes de origen natural 

como el de arce (Essuman, Teye, Dadzie y Sam-Amoah, 2022; Banti, 2020). Al respecto, los 

métodos más populares para llevar a cabo este proceso se resumen en la figura 2 donde se puede 

observar que existen tres principales: adulteración directa, indirecta y la mezcla.  

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 2. Procesos de adulteración más populares. Fuente: elaboración propia con base en Fakhlaei et al. (2020). 

 

Aunado a esto, los métodos utilizados para su adulteración se vuelven cada vez más 
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importante señalar que la adición de cualquier sustancia que no sea la propia miel de abeja provoca 

que su consumo sea muy peligroso para los individuos (Essuman et al., 2022). En cuanto a los 
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abdominal, obesidad, presión arterial alta y eleva el nivel de lípidos en la sangre (Prieto et al., 

2023). Los órganos más afectados por el consumo de miel adulterada con azúcar son: hígado, riñón, 

corazón, cerebro y páncreas (Prieto et al., 2023; Fakhlaei et al., 2020). Estas problemáticas de salud 

pueden agravarse con el consumo de este tipo de productos a largo plazo, lo que incluso puede 

ocasionar la muerte (Fakhlaei et al., 2020). Aunado a esto, se sabe que la miel posee un efecto 

antibacteriano sobre el resfriado y algunos problemas digestivos, por lo que, al ser mezclada con 

azúcar, se restringen las propiedades antibacterianas de ésta y en ocasiones puede generar 

trastornos estomacales (Pintor y Gianni, 2018; Awasthi et al., 2014).  

Por otro lado, las prácticas desleales de adulteración generan ineficiencias en el mercado al 

representar una competencia que los productores tradicionales no pueden afrontar, esto como 

resultado de los márgenes de costo inalcanzables que les permiten establecer precios muy por 

debajo de los estándares del sector. Las propiedades y características propias de este bien han 

favorecido el desarrollo de este mercado a nivel nacional, sin embargo, la presencia de productos 

adulterados ha ocasionado un detrimento de la economía de los apicultores y de la infraestructura 

apícola, por lo que se requieren acciones efectivas que eviten el fraude al consumidor y protejan la 

industria nacional de este tipo de comportamientos oportunistas (Segob, 2020).    

 

Estrategias para disminuir los comportamientos oportunistas en el mercado de la miel en México 

Los efectos adversos antes mencionados pueden derivar en problemas graves para la salud pública 

y atentar contra el desarrollo del sector, este problema se muestra tan complejo y tan amplio, que 

las estrategias para resarcirlo requieren acciones por parte de todos los involucrados. En el caso de 

los consumidores, Revoreda (2023) y Profeco (2018) establecen algunas acciones que pueden ser 

reproducidas por los individuos para identificar la miel adulterada:  
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1. Al revisar la etiqueta de los productos es posible identificar algún otro elemento externo a la 

miel, lo cual es un claro indicio de adulteración.  

2. La miel tiende a cristalizarse cuando es pura y su color es amarillo claro, por el contrario, 

aquella adulterada no se cristaliza y tiene el aspecto de melaza.  

 

 3. Una prueba casera consiste en diluir la miel en agua, ya que si ésta se disuelve significa que 

el producto está adulterado.  

 

Certificaciones de calidad 

Como se mencionó, las empresas utilizan los Sistemas de Información (SI) a través de 

certificaciones, las cuales permiten señalar la calidad no observada a los consumidores (Ullah, 

2020). En el caso del mercado de la miel en México se pueden identificar algunas estrategias que 

se han implementado para disminuir las afectaciones por medio de la promoción de certificados de 

calidad que pueden obtener los productores tradicionales con el fin informar al consumidor sobre 

sus buenas prácticas y diferenciarse de los productos engañosos en el mercado. Entre estas se 

identifica el Programa de Monitoreo para Residuos Tóxicos (Senasica) y el Sello Orgánico (Sader). 

Para esto, el personal de la Sagarpa recolecta muestras de manera aleatoria en las unidades de 

producción de miel y las canaliza al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal 

(Cenapa) para llevar a cabo el análisis correspondiente. Los análisis que se realizan están basados 

en los lineamientos que establecen las regulaciones del Codex Alimentarius y la Unión Europea, 

los cuales se relacionan con los límites máximos de residuos en la miel (Senasica, 2018).  

Las metodologías analíticas permiten certificar la miel comercializada, garantizando de este 

modo el origen y la calidad, así como su inocuidad. El desarrollo de mejoras tecnológicas puede 

permitir a los actores identificar los efectos potenciales de algunas sustancias que son nocivas para 
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la salud, lo que tiene el potencial de disminuir las afectaciones ocasionadas por los 

comportamientos oportunistas de los productores de miel. Dentro de estos avances científicos se 

han desarrollado métodos para detectar la adulteración de la miel, ya sea mediante la determinación 

de la proporción de los diferentes tipos de azúcares, ya que la miel posee glucosa y fructosa, en 

contraste con los jarabes, los cuales se componen de sacarosa. Del mismo modo se utilizan métodos 

como la espectrometría, cromatografía de gases, resonancia nuclear magnética, entre otros (Ramos 

Díaz, 2018). 

Del mismo modo, la producción de cultivos orgánicos en México se lleva a cabo bajo 

estrictas normas de seguridad alimentaria que deben estar respaldados con garantías que los avalen. 

La elaboración de miel de abeja también puede certificarse como un producto libre de químicos y 

de calidad superior al reconocerse como un bien orgánico, lo cual lo clasifica en un nicho específico 

del mercado y lo dirige a un tipo de consumidor diferenciado que valora estas características que 

para el productor pueden representar un mayor nivel de beneficios. Para comercializar este tipo de 

bienes se deben cumplir los estatutos establecidos en la Ley de Productos Orgánicos y presentar el 

sello Orgánico Sagarpa México, el cual es una etiqueta autoadherible que brinda certeza sobre la 

calidad, sanidad e inocuidad (Sader, 2016). Para conseguir este sello Orgánico Sagarpa México es 

necesario seguir el proceso descrito en la figura 3 (Sader, 2016). 

A pesar de los beneficios extraordinarios que pueden ofrecer este tipo de certificaciones para 

diferenciarse de otros productos, se debe señalar que implementar estas estrategias requiere de una 

estructura específica de producción que cumpla cabalmente con diversos requisitos. Lo indicado, 

en muchos de los casos, conlleva grandes inversiones para adecuar la maquinaria, equipos y 

personal, además de que requieren un alto grado de capacitación y experiencia al respecto. Ello 

dificulta que muchos de los productores más pequeños de la industria no tengan la capacidad de 

costear estas acciones. Por lo que las certificaciones, a pesar de ser una opción viable para afrontar 
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las consecuencias de la adulteración al brindar información sobre los atributos y ser un emblema 

que garantiza su calidad, es una estrategia limitada por la capacidad y el tamaño de los productores.    

 

Figura 3. Procesos para la certificación de productos orgánicos en México. Fuente: elaboración 

propia con base en Sader (2016). 

 

Se identifican, también, otras certificaciones internacionales que se requieren para la 

comercialización interna y externa de la miel de abeja, las más importantes son las siguientes:  

Tabla 2.   

Otras certificaciones relacionadas al mercado de la miel de abeja 

Certificación Descripción 

True source honey 

Este programa es desarrollado por miembros de la industria preocupados por la 

promoción de miel auténtica en el mercado. La certificación permite a los 

productores de miel, empaquetadores, importadores e intermediarios demostrar su 

compromiso con la elaboración responsable del producto y la evaluación de su 

autenticidad.  

 

Certificación de comercio 

justo 

El programa de Comercio Justo se enfoca en mejorar el acceso a los mercados y 

las condiciones comerciales, con la finalidad de que los productores más pequeños 

en el ámbito agroalimentario se beneficien. 
Fuente: elaboración propia con base en FAO (2019) y True Source Honey (2022). 

 

Consecución de reputación de marca  

 Los sistemas de reputación tienen el objetivo de recopilar y distribuir información sobre una 

persona, una organización o alguna otra entidad, basados en las evaluaciones de otros individuos y 

sus experiencias (Rein, 2005). En el caso de la miel, la construcción de una reputación de alta 

1. Implementar prácticas 
orgánicas (de acuerdo con 
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2. Plan orgánico: todo 
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un plan en el que se 
describan en su totalidad 
las actividades realizadas 
en su unidad productiva.

3. Contactar a un 
Organismo de Certificación 
Orgánica (OCO) aprobado 

por la Senasica, el cual 
debe guiar el proceso de 

certificación. 

4. Certificación de productos: 
el OCO seleccionado realiza al 
menos una inspección orgánica 

en la que se verifica el 
cumplimiento de los pasos, de 

no existir observaciones, se 
emite el distintivo. 
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calidad puede brindar información al consumidor sobre sus propiedades, su procedencia y el 

proceso de su elaboración.  Generalmente, la experiencia vivida por un consumidor, ya sea negativa 

o positiva, será transmitida a otros usuarios, lo que se conoce como difusión viral “de boca en boca” 

(Word of mouth). Esta alternativa se considera la más económica y efectiva para que los 

productores más pequeños de la industria desarrollen una reputación de marca que brinde a los 

usuarios la confianza sobre la calidad y autenticidad de la miel consumida.  

 

 

 

 

 

    

Figura 4. La importancia de la diferenciación en el desarrollo de reputación de marca. La diferenciación permite a los productores 

explorar nuevas oportunidades de mercado e implementar atributos de valor que generen experiencias en el consumidor, las cuales 

se convierten en recomendaciones que fortalecen la reputación. Fuente: elaboración propia. 

 

Con el fin de contribuir al establecimiento de una reputación basada en experiencias 

positivas, en la figura 4 se propone la diferenciación basada en la innovación tecnológica y en el 

origen botánico y/o geográfico de la miel. En el primer caso se requiere que los productores se 

dirijan a nichos específicos que promuevan los atributos y las bondades de la miel que aún son 

desconocidas por los usuarios. Actualmente, la principal industria que utiliza la  miel es la 

alimentaria, donde se consume pura o se utiliza para la elaboración de productos de panadería, 
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confitería, cereales y bebidas; sin embargo, las propiedades de la miel también son útiles en otras 

industrias sofisticadas como la industria farmacéutica y la cosmética, debido a sus propiedades 

antimicrobianas y antioxidantes (derivadas de su composición polifenólica y de ácidos orgánicos). 

Además, mejora la eficacia de pastillas y jarabes de la tos y puede ser aplicada de manera tópica 

para el alivio de heridas en la piel, especialmente en el caso de quemaduras (Ramos y Pacheco, 

2016).  

Se considera que la miel no ha sido aprovechada del todo desde su proceso de producción 

hasta su comercialización, por lo que es posible diversificar las opciones de consumo y desarrollar 

tecnologías que permitan su conservación y su transformación con valor agregado (Imarc Group, 

2022; Ramos y Pacheco, 2016). Se han identificado además diversas innovaciones de productos, 

como la elaboración de miel aromatizada utilizando dátiles, flores y acacias de fuentes sostenibles. 

Además de productos diversificados como la miel mantequilla, la cual conlleva un proceso 

específico de batido que le brinda una textura suave y untable, características que poseen un mayor 

atractivo en los mercados de Estados y Alemania (Martínez y Aguilera, 2020). Asimismo, se 

identifican diversas tendencias en la miel y en su envasado (tabla 3), que pueden responder a 

necesidades de mercados potenciales, al ofrecer valor y diferenciación en los atributos.  Se estima 

que factores como el aumento de la capacidad de gasto y las actividades de I+D mejoren los 

procesos de extracción y una mayor disponibilidad del producto a través de canales minoristas de 

distribución que contribuyen al crecimiento del mercado a futuro (Imarc Group, 2022).   
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Tabla 3.  

Mercados potenciales de la miel 

Modalidad Descripción 

Miel envasada Los envases pueden ser un elemento atractivo para el consumidor, sin embargo, 

se recomienda el uso de cristal o acero inoxidable, ya que el plástico, el cobre y 

el aluminio pueden ser afectados por los ácidos orgánicos de la miel.  

Industria alimenticia 

 

La miel evita la oxidación y los olores desagradables en los alimentos, además 

de que contribuye a mantenerlos húmedos, lo que mejora su textura y realza su 

sabor. 

Industria farmacéutica y 

cosmética 
• Componentes biofuncionales: se han identificado aproximadamente 30 

ácidos orgánicos aromáticos, sin embargo, no se han analizado a 

profundidad en la producción mexicana. 

• Cicatrización de heridas 

• Aplicación tópica 

• Productos dermatológicos-cosméticos: la miel funge como un efectivo 

tratamiento antiedad, despigmentador o blanqueador cutáneo.   

Tratamientos para su 

conservación 
• Secado por aspersión: se utiliza para obtener miel en polvo a partir de miel 

líquida. 

• Secado por tambores: obtención de un producto con mayor retención de 

nutrientes y buena estabilidad durante el almacenamiento. 

Fuente: elaboración propia con base en Ramos y Pacheco (2016).  

 

Además de considerar la innovación como un medio que permite el desarrollo de atributos 

de valor en los productos, otra forma de diferenciación propuesta se relaciona con el realce de las 

características que posee la miel de acuerdo con su origen (figura 4). Las mieles diferenciadas 

adquieren un mayor valor en el mercado debido al interés creciente de los consumidores por su 

diversidad, por lo que su caracterización implica conocerlas, definirlas y etiquetarlas, de acuerdo 

con las cualidades que busca cada mercado (Conabio y AECID, 2011). Existen dos maneras de 

realizar esta diferenciación, la más común es a partir de su origen botánico4 y la segunda considera 

su origen geográfico; en el primero se habla de las especies de plantas que utilizaron las abejas para 

producir su miel y en el segundo se clasifica a las mieles de acuerdo a la región en la que se elabora 

(Conabio, 2022). Al determinar estos atributos resulta plausible agregar valor al producto, ya que 

 
4 Se dice que la miel es multiflora cuando se compone por diversas especies de plantas, y monofloral cuando contiene 

la dominancia de una sola especie (CONABIO, 2022).  
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se satisfacen exigencias del consumidor en cuanto a sabor, color, olor y textura, derivadas de su 

origen (Hernández, 2015).   

Al respecto, el uso de denominaciones de origen se considera uno de los diferentes signos 

distintivos con los que se pueden identificar productos en el mercado, ya que permiten distinguirlos 

y diferenciarlos a razón de su calidad, reputación y otras características relacionadas con su origen 

geográfico (Gobierno de Colombia, 2022). En el caso de la miel de México, en el 2009 la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) propusieron el uso de la Denominación de 

Origen como instrumento de diferenciación, valorización en la producción y comercialización de 

las mieles de la península de Yucatán, la cual representa la región de mayor importancia en el país. 

La flora peninsular se compone de diversas especies con una importante producción de néctar, que 

resulta en una gran diversidad de mieles que además de preservar el patrimonio natural de las 

regiones, puede permitir que los productores se beneficien de su comercialización (Hernández, 

2015). 

 A pesar de los beneficios que pueden ofrecer estas denominaciones, actualmente en México 

no existe un registro de esta índole para el caso de la miel, ya que su conformación y mantenimiento 

requiere de que los productores se encuentren fuertemente asociados y que además se cubran cuotas 

que pocos participantes tienen la capacidad de costear. Es por ello que, para proteger la identidad 

de las mieles mexicanas y reconocer su diferenciación en los mercados, existe también la opción 

de generar Marcas Colectivas Tales marcas se registran a nombre de una asociación o un gremio y 

conforman el reglamento de uso de los productos originarios de un grupo de productores. La figura 

legal representa costos menores a los de una Denominación de Origen y su uso depende de un 

único titular que representa a la organización matriz y que vigila el cumplimiento del reglamento 

de uso establecido. Asimismo, cabe señalar que todo lo relacionado con la estrategia de venta y el 
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posicionamiento de los productos de miel representan acciones colectivas en las que los 

involucrados deben de estar de acuerdo (IMPI, 2023; Cárdenas y Monga, 2020).  

Al considerar las variedades de miel en México y sus características específicas, la 

diferenciación de mieles fabricadas artesanalmente por marcas colectivas de productores es una 

opción que permite proteger las cualidades de este tipo de productos, ya sea a partir de su origen 

geográfico o botánico. Actualmente entre estos proyectos se pueden mencionar: miel de montaña 

de Campeche, miel de la zona de manglares, miel de Carrillo Puerto, miel de la reserva de la  

biósfera de Sian Ka’an y miel de la reserva de la biósfera de Calakmul (Hernández, 2015), todas 

provenientes de la zona Sur de México, la más importante en el país. Se debe señalar que lograr la 

diferenciación de las mieles mexicanas en el mercado requiere capacitación para los apicultores y 

estrategias específicas de comercialización; no obstante, ofrece beneficios al permitir que los 

productores construyan reputación de marca, desarrollen productos con identidad particular que 

sean valorados en el mercado y además reduzcan la desventaja que presentan ante mieles no 

diferenciadas que son comercializadas en grandes volúmenes y a un precio inferior (Conabio y 

AECID, 2011). 

 

Conclusiones 

La racionalidad limitada como una característica relevante en las decisiones económicas de los 

agentes, aunado a la existencia de asimetrías en la información, tiene el potencial de generar 

conductas oportunistas que perjudican las transacciones y, por ende, la eficiencia del mercado. En 

el sector de la miel en México, la prevalencia de tales de conductas basadas en engaños ha 

ocasionado importantes detrimentos en el bienestar de los productores, comercializadores y 

consumidores, situación que perjudica al sector en general. De acuerdo con la literatura consultada, 

un mayor acceso a la información por parte de los agentes económicos permite que se disminuyan 
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las conductas oportunistas, por lo que los sistemas de información impactan positivamente en una 

mejor distribución del conocimiento. 

 En el presente artículo se proponen dos sistemas de información para afrontar la 

problemática de la miel, por un lado los certificados de calidad que en el caso de México incluyen 

a la miel orgánica y el monitoreo de residuos tóxicos y contaminantes de la Senasica. Sin embargo 

este tipo de estrategias, junto con las regulaciones gubernamentales, no han sido suficientes para 

erradicar estas prácticas, además de que las certificaciones implican grandes inversiones en 

infraestructura de producción y capacitación que muchos de los productores de pequeña escala no 

pueden cubrir. 

Otro sistema de información propuesto se basa en la consecución de reputación, la cual se 

fortalece con las experiencias positivas de los usuarios al ser transmitidas a otros consumidores. Es 

por esto que para consolidar la reputación en cuanto a la calidad y los atributos, se propone la 

diferenciación mediante productos innovadores que empleen las bondades de la miel poco 

exploradas, más allá de su uso convencional. La innovación permite a las empresas ingresar a 

mercados con mayor valor agregado, como es el caso de la industria farmacéutica y cosmética, 

donde los beneficios desinflamatorios y antioxidantes de la miel permiten el desarrollo de 

productos para la belleza y la salud.  

Aunado a lo anterior, existen esfuerzos para diferenciar las mieles mexicanas por su origen 

geográfico y botánico, con el fin de resaltar y proteger los atributos de cada producto.  

La Conabio desde el 2009 impulsa el desarrollo de la Denominación de Origen de mieles 

diferenciadas, la cual tiene como finalidad brindar productos al mercado con alto valor agregado. 

No obstante, siendo un sector conformado en su mayoría por pequeños productores, el obtener la 

Denominación de Origen (DO) aún se vislumbra como un proyecto poco viable, ya que se requiere 

de la consolidación de asociaciones de productores y la aplicación de diversos recursos, es por esto 
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que se propone el uso de marcas colectivas que representen menores costos para los productores y 

al mismo tiempo protejan la calidad del producto y permitan diferenciarlo de aquellos adulterados  

que se ofrecen a precios inferiores. 

Es preciso resaltar que los comportamientos desleales en la industria de la miel son tan 

complejos y extensos que requieren del trabajo multidisciplinar para la formulación de estrategias 

efectivas. Es por esto que en el presente artículo se establece una propuesta desde una perspectiva 

de Economía de la Empresa, en la que se recomienda el uso de los Sistemas de Información como 

una solución que empíricamente ha demostrado disminuir las asimetrías de información entre los 

actores económicos. Es por esto, que las acciones propuestas a partir de la revisión bibliográfica 

no representan soluciones inmediatas o aisladas, sino que pretenden fungir como una base para el 

desarrollo de trabajos multidisciplinarios en el futuro que profundicen en esta problemática y 

generen soluciones eficientes, así como marcos regulatorios adecuados que permitan aminorar los 

daños causados a los productores tradicionales y a los consumidores.  
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