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RESUMEN 

 

El municipio de Champotón es el principal productor de miel en Campeche, este estudio tiene 

como objetivo describir las principales características socio económicas y técnicas de la 

actividad apícola en el municipio Champotón, así como caracterizar la tipología de los 

productores y la dinámica de la actividad. El supuesto básico fue que la edad y el nivel de 

escolaridad del productor son los principales factores que determinan el nivel de 

productividad y nivel de tecnificación de la actividad apícola que se practica en el municipio, 

lo cual se asocia en forma directa con los altos costos de producción y el bajo margen de 

rentabilidad. Se obtuvo información mediante entrevistas basadas en una encuesta por 

muestreo estadístico estratificado, los productores se agruparon en cuatro estratos: hasta 50 

colmenas, de 51 a 100, de 101 a 150 y más de 150 colmenas; el análisis se basó en la 

estadística descriptiva y correlacional. La mayoría de los apicultores son personas de edad 

avanzada con escolaridad básica y una experiencia promedio de menos de 20 años y con una 

contenencia promedio de 71 colmenas. La apicultura es la segunda actividad más importante 

en la región, en esta, se identificó que el costo variable, principalmente por salarios y 

combustibles, es el componente más significativo del costo total de producción. La 

rentabilidad es positiva a partir de 50 colmenas y solo los productores con más de 100 

colmenas pueden amortizar préstamos. Las variables edad y condición de productor asociado 

son las principales determinantes del nivel de tecnificación y, a medida que aumenta la edad, 

los productores son menos propensos a adoptar nuevas técnicas, mientras que aquellos 

organizados tienen más recursos para mejorar su producción. Este contexto muestra la 

necesidad de capacitación y apoyo para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la 

apicultura en Champotón. 
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ABSTRACT 

 

The municipality of Champotón is the main honey producer in Campeche. This study aims 

to describe the main socioeconomic and technical characteristics of the beekeeping activity 

in the Champotón municipality, as well as to characterize the typology of the producers and 

the dynamics of the activity. The basic assumption was that the age and level of education of 

the producer are the main factors that determine the level of productivity and level of 

technology of the beekeeping activity practiced in the municipality, which is directly 

associated with the high production costs and the low profitability margin. Information was 

obtained through interviews based on a stratified statistical sampling survey, producers were 

grouped into four strata: up to 50 hives, from 51 to 100, from 101 to 150 and more than 150 

hives; The analysis was based on descriptive and correlational statistics. The majority of 

beekeepers are elderly people with basic education and an average experience of less than 20 

years and with an average containment of 71 hives. Beekeeping is the second most important 

activity in the region, in this, it was identified that the variable cost, mainly for salaries and 

fuel, is the most significant component of the total production cost. Profitability is positive 

from 50 hives and only producers with more than 100 hives can repay loans. The variables 

of age and status as an associated producer are the main determinants of the level of 

modernization and, as age increases, producers are less likely to adopt new techniques, while 

those organized have more resources to improve their production. This context shows the 

need for training and support to improve the profitability and sustainability of beekeeping in 

Champotón.

ix 
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CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La apicultura en México tiene una historia que se entrelaza con la evolución cultural y 

económica del país. La práctica de la apicultura, o la cría de abejas para la producción de 

miel, ha sido una actividad significativa desde tiempos prehispánicos, y su importancia ha 

persistido a lo largo de los siglos, adaptándose a cambios sociales, ambientales y 

tecnológicos. Desde tiempos prehispánicos, las civilizaciones mesoamericanas, como los 

mayas y los aztecas, practicaban la domesticación de las abejas sin agujón. La miel era un 

producto valioso en la dieta de estos pueblos y también tenía un rol simbólico en rituales 

religiosos. Los mayas, utilizaron la miel en una gran variedad de productos, desde alimentos 

hasta medicinas, y la consideraban un regalo de los dioses (García, 2018). Durante la época 

colonial, la apicultura en México experimentó una serie de cambios significativos con la 

introducción de colmenas de la familia Apis Mellifera. Los colonizadores españoles 

permitieron la entrada a nuevas variedades de abejas y nuevos métodos de manejo, lo que 

influyó en las prácticas apícolas locales (Mendoza, 2020). Esta fusión de técnicas indígenas 

y europeas sentó las bases para el desarrollo moderno de la apicultura. 

 

La producción apícola en la actualidad es una actividad dinámica y diversa, siendo México 

considerado como uno de los principales productores y exportadores de miel en el mundo, 

esto debido principalmente a la calidad y variedad floral de su miel. La apicultura es una 

actividad económica significativa, que contribuye al empleo y a la biodiversidad. La 

producción en el país se distribuye en cinco regiones del país: Altiplano, Costa del Pacífico, 

Norte, Golfo y Península de Yucatán, en las cuales destacan estados como Yucatán, 

Campeche, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, produciendo en el año 2022 

aproximadamente 60,000 toneladas de miel (SIAP, 2023: Soto-Muciño, et al.2017). Sin 

embargo, El mercado de la miel también ha experimentado fluctuaciones en los precios. En 

los últimos años, el precio promedio de la miel ha mostrado variaciones importantes debido 

a factores como la oferta y la demanda global, así como a la calidad del producto. En 2023, 

el precio promedio por kilogramo de miel en el mercado nacional fue de aproximadamente 



 

 

50 pesos mexicanos, lo que representa un aumento respecto a años anteriores (SIAP, 2023). 

Este incremento en los precios puede atribuirse a una mayor demanda internacional y a los 

costos asociados con la producción y exportación. 

 

La apicultura en la Península de Yucatán tiene una relevancia significativa tanto en el ámbito 

nacional como internacional, destacándose como una de las principales regiones productoras 

de miel en México, misma que es reconocida por su alta producción de miel, impulsada por 

sus condiciones climáticas y biodiversidad únicas que influyen en las características 

fisicoquímicas que destacan a este dulce a comparación de las demás mieles del país. Esta 

región está integrada por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la cual 

contribuyó aproximadamente con el 40% de la producción nacional de miel; Yucatán figuró 

como el principal productor. En ese año, este estado produjo cerca de 24,000 toneladas de 

miel, mientras que Campeche y Quintana Roo aportaron 15,000 y 8,000 toneladas, 

respectivamente (SIAP, 2023). Este volumen refleja la capacidad productiva de la región, 

que se beneficia de una variedad de flora melífera y una larga tradición en apicultura. 

 

El estado de Campeche, como ya fue expuesto, aporta el 31 % de la producción total de la 

Península de Yucatán, ocupando el segundo lugar como productor de miel en el ámbito 

nacional (SIAP, 2023). Entre los principales municipios productores de miel se encuentra 

Hopelchén, Calkiní, Champotón y Campeche, en estas zonas, se concentran el mayor número 

de colmenas y el 71% de la producción estatal (SDA, 2019). La miel producida en Campeche 

es reconocida por su alta calidad y variedad floral, lo que la convierte en un producto muy 

solicitado en el mercado nacional e internacional. Además, la apicultura permite la 

producción de otros subproductos como la cera, el propóleo y la jalea real, que tienen 

múltiples usos en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética (Martínez, et al, 2018). 

 

En Champotón, la apicultura representa una actividad económica relevante que contribuye a 

la diversificación de las fuentes de ingresos para los habitantes locales. El clima tropical y la 

abundancia de flora endémica en la región crean un entorno propicio para la crianza de abejas, 

permitiendo la producción de miel con características únicas que son apreciadas tanto a nivel 

local como en mercados más amplios. El municipio de Champotón figura como el principal 

productor de miel del estado, cuya producción promedio fue de 2,147 toneladas de miel en 

el periodo comprendido de 2018 a 2022 (SIACON, 2023). Este dato refleja una tendencia de 
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crecimiento constante para el municipio, impulsada por prácticas mejoradas de manejo y el 

aumento de la demanda en mercados especializados. La apicultura en la región no solo 

produce miel, sino también otros productos derivados como cera, polen y propóleos, que 

tienen aplicaciones en la medicina tradicional y en productos cosméticos. No obstante, en 

años pasados la apicultura en este municipio y en otros del estado, se ha visto afectada por 

diversos factores, mismos que han ocasionado que cierto número de productores abandonen 

la actividad, tales como el cambio climático, la deforestación, y la variabilidad en los precios 

internacionales, entre otros. El cambio climático ha alterado los patrones de floración y 

disponibilidad de néctar, impactando la productividad de las colmenas (García, 2021). 

Además, la deforestación y la pérdida de hábitats han reducido las fuentes de alimento para 

las abejas, incrementando los costos de producción por la alimentación de las colonias.   

 

Por último, puede comentarse que, en la actualidad, se ha observado en las áreas rurales un 

cambio desfavorable en la economía familiar, debido, entre otros aspectos, a la disminución 

en el precio de la miel y por el incremento en el precio de los insumos utilizados en el proceso 

de producción apícola, lo cual se traduce en una limitada utilidad.  

 

1.2 Antecedentes  

 
 

1.2.1 Canal de comercialización 

 

Los canales de comercialización agropecuarios son fundamentales para asegurar que los 

productos lleguen de manera eficiente desde los productores hasta los consumidores finales. 

Este proceso implica una serie de etapas y actores que interactúan para optimizar la 

distribución física y la negociación de precios, influenciando directamente en la rentabilidad 

de los productores y en la disponibilidad de productos para los consumidores. El mercado 

agropecuario exhibe una estructura marcada por la competencia imperfecta, donde convergen 

productores de diferentes tamaños y capacidades. García Álvarez y Riesco Rodríguez (2003) 

indican que esta diversidad estructural influye significativamente en la formación de precios 

y en la distribución del ingreso entre los actores del mercado. La competencia entre los 

productores no solo afecta la eficiencia del mercado, sino que también incide en las 



 

 

estrategias adoptadas para maximizar la rentabilidad y la competitividad en un entorno 

globalizado. 

 

Por otro lado, la heterogeneidad de los productos agrícolas y ganaderos es una característica 

distintiva del mercado agropecuario. Antonini y Graña (2008) destacan que esta variedad 

abarca desde la calidad y las especificaciones técnicas de los productos hasta las estrategias 

de comercialización utilizadas por los productores para satisfacer demandas específicas del 

mercado. Esta diversificación no solo influye en la oferta y demanda de productos, sino que 

también condiciona la competitividad y la posición de los productores en cadenas de valor 

globales. Además, los intermediarios desempeñan un papel fundamental en la dinámica del 

mercado agropecuario, actuando como facilitadores entre los productores y los consumidores 

finales. Di Iorio y Moschini (2015) explican que estos agentes no solo gestionan la 

distribución física de los productos, sino que también juegan un rol crucial en la negociación 

de precios y en la transmisión de información sobre las condiciones de mercado. La eficiencia 

de los canales de comercialización influencia directamente en la rentabilidad y en la 

competitividad de los productores, quienes dependen de estos intermediarios para acceder a 

mercados amplios y diversos. 

 

La variación de la producción es una característica inherente al mercado agropecuario, 

influenciada por factores como las condiciones climáticas, las fluctuaciones de precios 

internacionales y las políticas agrícolas fluctuantes. Mishra y Goodwin (2009) argumentan 

que la gestión efectiva de estos riesgos es esencial para la sostenibilidad económica de los 

productores. Estrategias como los seguros agrícolas, los contratos a futuro y la diversificación 

de cultivos son cruciales para mitigar los impactos negativos en los ingresos y la estabilidad 

financiera de los productores agropecuarios. 

 

Por su parte, las políticas públicas juegan un papel determinante en la configuración y 

regulación del mercado agropecuario, influyendo en aspectos como la producción, 

comercialización y precios de los productos agrícolas y ganaderos. Según CEDRSSA (2017), 

estas políticas buscan promover la equidad, la sostenibilidad y la competitividad del sector, 

garantizando un desarrollo rural integral y la seguridad alimentaria. La implementación 

efectiva de políticas adecuadas es crucial para asegurar condiciones justas y equitativas para 

todos los actores del mercado agropecuario. 



 

5 
 

 

1.2.2 Tipos de canales de comercialización 

 

Los canales de comercialización en el mercado agropecuario pueden clasificarse en función 

de la longitud y el número de intermediarios involucrados, así como de la naturaleza de la 

relación entre productores y consumidores. Según Antonini y Graña (2008), los principales 

tipos de canales incluyen: 

 

Canal directo. En este tipo de canal, el productor vende directamente sus productos a los 

consumidores finales o a minoristas sin la intervención de intermediarios adicionales. Este 

enfoque permite al productor mantener un mayor control sobre el precio y la calidad del 

producto, aunque puede implicar mayores costos logísticos y de marketing. 

 

Canal corto o de mercado local. En este caso, los productores venden sus productos a través 

de mercados locales, ferias agrícolas o cooperativas donde los consumidores pueden comprar 

directamente de los agricultores. Este tipo de canal promueve la relación directa entre 

productor y consumidor, facilitando la trazabilidad del producto y promoviendo el consumo 

de productos locales y frescos (Di Iorio & Moschini, 2015). 

 

Canal largo o de exportación. Este tipo de canal implica la participación de múltiples 

intermediarios, como agentes de exportación, distribuidores y minoristas internacionales, 

para llevar los productos agrícolas a mercados extranjeros. Este canal es común en productos 

con demanda internacional y permite a los productores acceder a mercados más amplios y 

diversificados, aunque puede presentar desafíos relacionados con la logística y los requisitos 

regulatorios (Mishra & Goodwin, 2009). 

 

1.2.3 Características de los canales de comercialización 

 

Los canales de comercialización en el mercado agropecuario se caracterizan por su 

diversidad y flexibilidad, adaptándose a las necesidades específicas de los productores y 

consumidores en diferentes contextos geográficos y económicos. García Álvarez y Riesco 

Rodríguez (2003) destacan que estas características incluyen: 



 

 

 

• Intermediación Eficiente: Los intermediarios desempeñan un papel crucial en la 

optimización de la distribución física y la negociación de precios, actuando como 

facilitadores entre productores y consumidores finales. 

• Gestión de Información: Los canales de comercialización permiten la transmisión 

eficiente de información sobre precios de mercado, demanda del consumidor y 

condiciones de oferta, ayudando a los productores a tomar decisiones informadas 

sobre producción y comercialización. 

• Adaptabilidad: Los canales de comercialización pueden adaptarse a cambios en las 

condiciones del mercado, como fluctuaciones de precios o cambios en la demanda 

del consumidor, permitiendo a los productores ajustar sus estrategias de 

comercialización en consecuencia. 

 

1.2.4 Ventajas y desafíos de los canales de comercialización 

 

Los diferentes tipos de canales de comercialización ofrecen tanto ventajas como desafíos 

para los productores agropecuarios. Según Mishra y Goodwin (2009), algunas ventajas 

incluyen: 

 

• Acceso a Mercados Amplios: Los canales de comercialización largos permiten a los 

productores acceder a mercados nacionales e internacionales, aumentando sus 

oportunidades de venta y diversificando sus fuentes de ingresos. 

• Reducción de Riesgos: Los canales de comercialización diversificados ayudan a los 

productores a mitigar riesgos asociados con fluctuaciones de precios y condiciones 

climáticas adversas, al diversificar sus canales de venta y distribución. 

• Promoción de Productos Especializados: Los canales cortos y directos permiten a los 

productores promover productos especializados o de calidad superior, capturando 

segmentos de mercado específicos interesados en productos diferenciados. 

 

Es importante mencionar que estos canales también enfrentan desafíos significativos, como 

altos costos logísticos, la necesidad de cumplir con estándares regulatorios internacionales y 

la competencia en mercados globales cada vez más exigentes. 
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1.2.5 Factores determinantes de la toma de decisiones en la producción Agrícola 

 

La toma de decisiones en la producción agropecuaria es un proceso complejo, influenciado 

por una variedad de factores que van desde condiciones climáticas y tecnología disponible, 

hasta aspectos económicos y políticos. 

 

Factores climáticos y ambientales. Estos factores juegan un papel crucial en la toma de 

decisiones de los productores agropecuarios. Según Smith (2010), variables como la 

temperatura, la precipitación y la calidad del suelo afectan directamente los rendimientos de 

los cultivos y la salud del ganado. Los productores deben adaptar sus decisiones de siembra, 

riego y manejo del suelo en función de las condiciones climáticas prevalecientes para 

maximizar la productividad y minimizar los riesgos asociados con eventos climáticos 

extremos. 

 

Tecnología e innovación. El acceso a tecnología y la adopción de innovaciones juegan un 

papel crucial en la toma de decisiones de los productores agropecuarios. Según Mishra y 

Goodwin (2009), la introducción de nuevas variedades de cultivos, técnicas de manejo 

integrado de plagas y sistemas de riego eficientes puede mejorar significativamente la 

productividad y la rentabilidad de las operaciones agrícolas. Los productores deben evaluar 

constantemente las nuevas tecnologías disponibles y decidir cuáles implementar según sus 

necesidades específicas y recursos disponibles. 

 

Factores económicos y financieros. Estos factores son determinantes clave en las decisiones 

de producción agropecuaria. Según Antonini y Graña (2008), los productores deben evaluar 

costos de insumos, precios de mercado, acceso a crédito y políticas gubernamentales 

relacionadas con subsidios y apoyos agrícolas. Estos factores influyen en las decisiones sobre 

qué cultivos plantar, qué prácticas agrícolas implementar y cuándo vender los productos 

agrícolas para maximizar los ingresos y minimizar los riesgos financieros. 

 

Regulaciones y políticas gubernamentales. Las regulaciones y políticas gubernamentales 

también tienen un impacto significativo en las decisiones de los productores agropecuarios. 

Di Iorio y Moschini (2015) señalan que políticas relacionadas con el uso del suelo, el agua y 



 

 

los agroquímicos pueden afectar las prácticas de producción y la rentabilidad de las 

operaciones agrícolas. Los productores deben cumplir con normativas ambientales y 

fitosanitarias, lo que puede influir en las decisiones sobre qué cultivos cultivar y cómo 

manejar la producción. 

 

Aspectos sociales y culturales. Los aspectos sociales y culturales también son factores 

determinantes en la toma de decisiones de los productores agropecuarios. García Álvarez y 

Riesco Rodríguez (2003) destacan que la estructura familiar, las tradiciones agrícolas y las 

relaciones comunitarias pueden influir en las decisiones sobre la elección de cultivos, 

sistemas de producción y estrategias de comercialización. Estos factores pueden afectar la 

cohesión social dentro de las comunidades rurales y la resiliencia de las explotaciones 

agrícolas frente a cambios externos. 

 

1.2.6 Fases del proceso de toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es un proceso crucial en cualquier contexto organizacional, desde la 

gestión empresarial hasta la vida cotidiana. Según Robbins y Judge (2020), consiste en 

seleccionar entre dos o más alternativas la opción más adecuada para alcanzar objetivos 

deseados. Este proceso no solo implica la elección de una opción, sino también la evaluación, 

análisis y resolución de problemas que pueden surgir durante el mismo. 

 

Fases del proceso de toma de decisiones: 

 

• Identificación del Problema o la Oportunidad. La primera fase del proceso es 

reconocer la existencia de un problema o una oportunidad. Según Daft (2021), esta 

etapa implica identificar discrepancias entre el estado actual y el deseado, lo cual 

puede surgir de diversas fuentes como el entorno externo, los stakeholders o la propia 

organización. 

• Recolección de información. Una vez identificado el problema u oportunidad, el 

siguiente paso es recopilar información relevante para entender la situación 

completamente. La teoría de la decisión racional sugiere que los tomadores de 

decisiones deben buscar información objetiva y relevante (Simon, 1997). Esta fase es 
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crucial para asegurar que las decisiones se basen en datos sólidos y no en intuiciones 

o suposiciones. 

• Análisis de alternativas. Con la información reunida, se procede a generar y evaluar 

posibles soluciones o alternativas. Según Mintzberg (1979), este proceso implica 

comparar y contrastar diferentes opciones en términos de factibilidad, beneficios y 

riesgos asociados. Es importante considerar múltiples perspectivas y escenarios 

posibles durante esta fase. 

• Toma de decisiones. La fase de toma de decisiones implica seleccionar la mejor 

alternativa después de haber evaluado todas las opciones disponibles. Robbins y 

Coulter (2019) sugieren que este paso puede ser influenciado por factores personales, 

emocionales y organizacionales, y puede requerir negociación o compromiso para 

llegar a un consenso, especialmente en entornos grupales o de equipo. 

• Implementación de la decisión. Una vez que se ha tomado la decisión, se procede a 

implementarla. Este paso implica traducir la decisión en acciones concretas y asignar 

recursos necesarios para llevar a cabo el plan. Según Drucker (1967), la 

implementación eficaz es crucial para el éxito de cualquier decisión, ya que incluso 

las mejores decisiones pueden fracasar si no se ejecutan adecuadamente. 

• Evaluación y retroalimentación. Finalmente, se evalúa el resultado de la decisión 

tomada y se recopila retroalimentación sobre su efectividad. Este proceso permite 

aprender de las experiencias pasadas y ajustar futuras decisiones en base a los 

resultados obtenidos. Robbins y Judge (2020) enfatizan la importancia de este ciclo 

de retroalimentación para mejorar continuamente el proceso de toma de decisiones y 

la gestión organizacional. 

 

1.2.7 Teoría de la relación insumo-producto 

 

La relación insumo-producto es un concepto clave en la economía y la gestión de operaciones 

que describe las interdependencias entre los distintos sectores productivos dentro de una 

economía. Según Leontief (1970), esta relación se basa en la idea de que la producción de 

bienes y servicios en cualquier sector depende de la producción de otros sectores, lo que 

establece un entramado complejo de dependencias económicas. 

 



 

 

Modelo input-output de Leontief 

 

El modelo input-output desarrollado por Wassily Leontief es fundamental para comprender 

la relación insumo-producto. Este modelo describe cómo las industrias y sectores de una 

economía están interconectados a través de flujos de insumos y productos. Según Miller y 

Blair (2009), el modelo input-output permite analizar el impacto de cambios en la producción 

de un sector sobre otros sectores y sobre la economía en su conjunto, proporcionando así 

herramientas para la planificación económica y la evaluación de políticas públicas. 

 

Aplicaciones en economía y gestión 

 

La relación insumo-producto no solo es relevante a nivel macroeconómico, sino también en 

la gestión empresarial y la optimización de procesos. Según Stevenson (2018), en la gestión 

de operaciones, entender cómo los insumos se transforman en productos finales es crucial 

para mejorar la eficiencia y reducir costos. Los análisis de cadena de suministro y la 

optimización de inventarios se basan en esta relación para maximizar la producción y 

minimizar desperdicios. 

 

1.2.8 Problemas en la toma de decisión  

 

La toma de decisiones puede definirse como el proceso mediante el cual se elige una opción 

o curso de acción entre varias alternativas disponibles. Según Robbins y Judge (2020), este 

proceso implica la identificación del problema, la generación de alternativas posibles, la 

evaluación y comparación de estas alternativas, la elección de la mejor opción y, finalmente, 

la implementación y evaluación de la decisión tomada. Es un proceso continuo y recursivo 

que implica tanto aspectos racionales como emocionales y contextuales. 

Las decisiones pueden ser programadas o no programadas, dependiendo de si ya existen 

procedimientos establecidos para manejar situaciones similares o si requieren un enfoque 

único y adaptativo (Daft, 2019).  

 

Limitaciones cognitivas y procesos de toma de decisiones 
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Uno de los problemas fundamentales en la toma de decisiones son las limitaciones cognitivas 

humanas que afectan la capacidad para procesar información de manera racional y completa. 

Simon (1997) introdujo el concepto de "racionalidad limitada", argumentando que los 

individuos y los grupos no pueden considerar todas las alternativas y consecuencias posibles 

debido a la sobrecarga de información y a las capacidades cognitivas limitadas. 

 

Esta racionalidad limitada puede conducir a la adopción de soluciones subóptimas o a la 

postergación de decisiones importantes, lo que afecta negativamente la eficacia del proceso 

decisional. Además, los sesgos cognitivos, como la aversión a la pérdida y la sobrevaloración 

de la información reciente, pueden distorsionar la evaluación objetiva de las alternativas 

disponibles (Kahneman & Tversky, 1979). Estos sesgos pueden llevar a decisiones 

impulsivas o basadas en percepciones erróneas en lugar de en datos concretos. 

 

Presiones y Restricciones Organizacionales 

 

En el contexto organizacional, la toma de decisiones se ve influenciada por una serie de 

presiones y restricciones que pueden limitar la capacidad de los líderes para tomar decisiones 

informadas y éticas. Las demandas de tiempo, los recursos limitados y las expectativas de 

los stakeholders pueden crear un entorno donde las decisiones deben tomarse rápidamente y 

con información incompleta (Eisenhardt, 1999). 

 

Además, las culturas organizacionales y las estructuras de poder pueden afectar la forma en 

que se toman y se implementan las decisiones. Según Mintzberg (1979), las organizaciones 

pueden ser centralizadas o descentralizadas en términos de autoridad de toma de decisiones, 

lo que influye en la rapidez y la calidad de las decisiones tomadas en diferentes niveles 

jerárquicos. 

 

Consecuencias Éticas y Sociales de las Decisiones 

 

Las decisiones tomadas no solo afectan a los individuos y organizaciones directamente 

involucradas, sino que también tienen repercusiones éticas y sociales más amplias. Las 

decisiones éticas implican evaluar no solo los beneficios y costos económicos, sino también 



 

 

el impacto en diferentes grupos de interés y en la sociedad en general (Jones, 1991). La 

responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad también son consideraciones 

importantes en la toma de decisiones organizacionales, reflejando un compromiso con el 

bienestar a largo plazo de las partes interesadas y del medio ambiente (Carroll, 1999). 

 

Estrategias para Mejorar la Toma de Decisiones 

 

A pesar de estos desafíos, existen estrategias y enfoques que pueden mejorar la calidad y la 

efectividad de la toma de decisiones. El uso de técnicas de análisis decisional, como el 

análisis de decisiones multicriterio (MCDM), puede ayudar a estructurar problemas 

complejos y evaluar sistemáticamente las opciones disponibles (Keeney & Raiffa, 1993). 

Además, promover una cultura organizacional que valore la transparencia, la diversidad de 

perspectivas y el aprendizaje continuo puede reducir los sesgos cognitivos y fomentar la 

innovación en la toma de decisiones (Staw & Epstein, 2000). 

 

1.2.9 Teoría de la relación insumo – insumo 

 

La teoría de la relación insumo-insumo (IRI) es una herramienta fundamental en el análisis 

de las economías nacionales y regionales. Esta teoría se basa en la matriz insumo-producto 

(MIP), que representa las relaciones entre la oferta y la demanda de bienes y servicios en una 

economía. La MIP es una herramienta matricial que permite apreciar los componentes de las 

matrices de oferta, demanda intermedia y demanda final, así como el cuadro de valor 

agregado (Corden, 1971). Además, tiene diversas aplicaciones prácticas en el ámbito 

económico. Una de las más importantes es su uso en el análisis de la protección arancelaria 

efectiva. Los aranceles sobre los bienes finales pueden operar como subsidios, mientras que 

los aranceles sobre los insumos pueden reducir la protección y actuar como impuestos. Esto 

implica que la tasa de protección efectiva depende del juego entre los aranceles sobre los 

bienes finales y sus insumos, así como de la participación de los insumos importados en los 

costos de producción. Otra aplicación importante de la teoría de la relación insumo-insumo 

es su uso en el análisis de la dinámica de los modelos de insumo-producto. Estos modelos 

permiten estudiar cómo los cambios en la demanda final afectan la producción de cada sector 

y, por ende, la economía en su conjunto. Además, la teoría de la relación insumo-insumo se 

utiliza para analizar la estructura arancelaria y su impacto en la economía, ya que los 
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aranceles pueden actuar como subsidios o impuestos dependiendo de su aplicación en los 

bienes finales y sus insumos (Pasinetti, 1973) 

 

 1.2.10 Relación producto-producto 

 

La teoría de la relación producto-producto (RPP) es una herramienta fundamental en el 

análisis de las estrategias de marketing y la toma de decisiones empresariales. Esta teoría se 

centra en el estudio de las interrelaciones entre los diferentes productos de una empresa y 

cómo estos se influyen mutuamente en términos de ventas, participación de mercado y 

rentabilidad. 

 

Fundamentos de la Teoría de la Relación Producto-Producto 

 

La RPP se basa en el principio de que los productos de una empresa no compiten de manera 

aislada, sino que forman parte de un portafolio interdependiente. Esto significa que las 

decisiones sobre un producto, como el lanzamiento de una nueva variante, la modificación 

de sus características o el ajuste de su precio, pueden tener un impacto significativo en el 

desempeño de otros productos de la misma empresa. Según Kotler y Keller (2016) existen 

tres tipos de relaciones producto-producto: complementariedad es cuando el consumo de un 

producto aumenta la demanda de otro producto, la sustitución se presenta cuando el consumo 

de un producto disminuye la demanda de otro producto y la independencia, en la cual el 

consumo de un producto no afecta la demanda de otro producto.  

 

 

 

Aplicaciones de la teoría de la relación producto-producto 

 

La teoría de la relación producto-producto tiene diversas aplicaciones en el ámbito 

empresarial, entre las que se destacan: 

 



 

 

• Gestión de portafolio de productos: Permite a las empresas analizar el desempeño de 

sus productos en conjunto, identificar sinergias y conflictos, y tomar decisiones 

estratégicas sobre el lanzamiento, modificación o retiro de productos. 

• Fijación de precios: Ayuda a las empresas a establecer precios que consideren el 

impacto de un producto en la demanda de otros productos relacionados. 

• Desarrollo de nuevos productos: Orienta a las empresas en la identificación de 

oportunidades de innovación y diversificación, aprovechando las relaciones de 

complementariedad y sustitución entre productos. 

• Planificación de la producción y logística: Permite a las empresas optimizar la 

asignación de recursos y la coordinación de la cadena de suministro en función de las 

interdependencias entre productos. 

 

1.2.11 La función de producción en el corto plazo 

 

La función de producción se define como la relación técnica entre la cantidad de insumos 

utilizados (inputs) y la cantidad de producto generado (output) en un periodo de tiempo 

determinado. En el corto plazo, al menos uno de los inputs es considerado fijo, mientras que 

otros pueden variar para ajustarse a la producción deseada. Según Mankiw (2020), esta 

distinción es crucial para entender cómo las empresas enfrentan decisiones de producción a 

corto plazo, ya que la capacidad de ajuste de los inputs puede estar limitada por factores como 

la capacidad instalada o contratos a largo plazo con proveedores. 

 

1.2.12 La función de producción a largo plazo 

 

La función de producción a largo plazo se define como la relación entre los insumos 

utilizados y la cantidad máxima de producto que una empresa puede producir dadas las 

tecnologías disponibles y las escalas óptimas de producción. En contraste con el corto plazo, 

donde al menos uno de los insumos es fijo, en el largo plazo todos los insumos son variables, 

permitiendo una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación (Varian, 2014). 

Este período temporal más amplio permite a las empresas tomar decisiones estratégicas 

respecto a la capacidad de producción, la adopción de nuevas tecnologías y la expansión de 

instalaciones físicas. Según Pindyck y Rubinfeld (2013), la función de producción a largo 



 

15 
 

plazo es crucial para entender cómo las empresas pueden maximizar la eficiencia y minimizar 

los costos totales al escalar la producción de acuerdo con la demanda del mercado y las 

condiciones económicas. 

 

Formas funcionales de la función de producción a largo plazo 

 

Existen varias formas funcionales que se utilizan para modelar la función de producción a 

largo plazo, dependiendo de las características específicas de la industria y de las condiciones 

de mercado. Una de las formas más comunes es la función de producción Cobb-Douglas, que 

describe la relación entre la cantidad de producción (Q) y los insumos de trabajo (L) y capital 

(K), con coeficientes que reflejan la productividad marginal de cada insumo (Acemoglu, 

2009). 

 

Otras formas funcionales incluyen la función de producción tipo CES (Constant Elasticity of 

Substitution), que permite capturar mejor las sustituciones entre diferentes insumos cuando 

se implementan cambios tecnológicos significativos o se modifican las preferencias de 

producción (Jones & Vollrath, 2013). La elección de la forma funcional adecuada depende 

de la estructura de costos de la empresa y de la naturaleza de los productos o servicios 

producidos. 

 

Implicaciones económicas y estratégicas 

 

Las implicaciones económicas de la función de producción a largo plazo son sustanciales y 

abarcan desde decisiones estratégicas empresariales hasta políticas económicas nacionales. 

A nivel empresarial, entender cómo varía la producción total a medida que se ajustan todos 

los insumos permite a las empresas optimizar la combinación de recursos y maximizar la 

eficiencia operativa (Mankiw, 2020). 

Por ejemplo, las empresas pueden decidir expandir sus instalaciones físicas o invertir en 

tecnologías más avanzadas para aumentar la productividad y reducir los costos unitarios de 

producción. Esta capacidad de ajuste a largo plazo es esencial para mantener la 

competitividad en mercados dinámicos y responder eficazmente a cambios en la demanda 

del consumidor y en las condiciones macroeconómicas (Barro & Sala-i-Martin, 2004). 



 

 

 

1.2.13 Maximización de beneficios a corto plazo 

 

La maximización de beneficios se fundamenta en la teoría microeconómica, que postula que 

las empresas buscan producir y vender la cantidad de bienes y servicios que maximicen la 

diferencia entre ingresos totales y costos totales. Según Mankiw (2020), este objetivo implica 

tomar decisiones sobre la cantidad producida, los precios de venta, la combinación de 

insumos y otras variables relevantes para el proceso productivo. 

 

En el contexto específico del corto plazo, las empresas enfrentan la limitación de al menos 

un factor de producción que no puede ajustarse de inmediato, como las instalaciones físicas 

o la capacidad de producción instalada. Esta restricción afecta la capacidad de la empresa 

para expandir la producción rápidamente en respuesta a cambios en la demanda del mercado 

(Pindyck & Rubinfeld, 2013). 

 

Para lograr la maximización de beneficios a corto plazo, las empresas suelen adoptar diversas 

estrategias orientadas a optimizar ingresos y minimizar costos en un periodo temporal 

limitado. Una estrategia común es ajustar los precios de venta de acuerdo con la elasticidad 

de la demanda, aprovechando la capacidad de mercado para incrementar precios cuando la 

demanda es inelástica y reducirlos cuando es elástica (Varian, 2014). 

 

Además, las empresas pueden optimizar la combinación de insumos variables, como la mano 

de obra y la materia prima, para maximizar la productividad marginal y reducir costos 

unitarios de producción. Esto implica tomar decisiones sobre contratación de personal 

adicional, utilización de maquinaria más eficiente o mejoramiento de procesos productivos 

para incrementar la eficiencia operativa (Daft, 2019). 

 

1.2.14 Costo variable 

 

Los costos variables son aquellos que cambian en proporción directa al nivel de producción 

o actividad de una empresa. A diferencia de los costos fijos, que permanecen constantes 

independientemente del volumen de producción, los costos variables se ajustan de acuerdo 

con la cantidad de bienes o servicios que se generan (Horngren, Sundem, & Stratton, 2002). 
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Según Garrison, Noreen y Brewer (2018), los costos variables juegan un papel crucial en la 

toma de decisiones operativas y estratégicas, ya que influyen directamente en la estructura 

de costos de una empresa. Estos costos son fundamentales para la determinación del punto 

de equilibrio, la rentabilidad y la fijación de precios, ya que se ajustan según el nivel de 

actividad económica o de producción. 

 

1.2.15 Costos fijos 

 

Los costos fijos se definen como aquellos gastos que no varían en relación directa con el 

nivel de actividad o producción de una empresa en el corto plazo. Incluyen elementos como 

el arrendamiento de instalaciones, seguros, depreciación de activos fijos, salarios del personal 

administrativo, entre otros (Mankiw, 2020). Estos costos son necesarios para mantener la 

operación de la empresa independientemente de la cantidad de bienes o servicios producidos 

y vendidos. 

 

Desde una perspectiva económica, los costos fijos representan una parte de los costos totales 

que no están sujetos a cambios inmediatos en respuesta a fluctuaciones en la demanda del 

mercado o cambios en los niveles de producción. Esta rigidez puede tener implicaciones 

significativas para la rentabilidad y la capacidad de adaptación de una empresa a condiciones 

económicas cambiantes (Pindyck & Rubinfeld, 2013). 

 

1.2.16 Relación entre costos fijos y costos variables 

 

Los costos fijos se distinguen de los costos variables, que varían directamente con la 

producción o las ventas de la empresa. Los costos variables incluyen insumos como materias 

primas, mano de obra directa y otros gastos directamente relacionados con la producción de 

bienes o servicios específicos (Varian, 2014). La combinación de costos fijos y variables 

forma el costo total de producción de una empresa, siendo fundamental para determinar el 

punto de equilibrio y la estructura de costos de operación. 

 

La relación entre costos fijos y variables es crucial en la toma de decisiones empresariales, 

ya que influye en las estrategias de fijación de precios, la determinación de márgenes de 



 

 

beneficio y la evaluación de la viabilidad financiera de nuevos proyectos o inversiones (Daft, 

2019). Las empresas deben gestionar eficazmente ambos tipos de costos para maximizar la 

rentabilidad y mantener la competitividad en el mercado. 

 

1.2.17 Costos medios 

 

Los costos medios son una métrica fundamental en el análisis económico y empresarial que 

permite evaluar la eficiencia operativa de una empresa en relación con la producción de 

bienes y servicios. Este concepto es crucial para entender cómo varían los costos por unidad 

de producción a medida que la empresa aumenta o disminuye su nivel de producción. En este 

marco teórico, se exploran detalladamente los fundamentos teóricos de los costos medios, 

sus tipos, sus implicaciones prácticas y estrategias para su optimización en diferentes 

contextos empresariales (Pindyck & Rubinfeld, 2013). 

 

1.2.18 Definición y tipos de costos medios 

 

Los costos medios se definen como el costo total de producción dividido por la cantidad de 

producción (o unidades producidas). Existen varios tipos de costos medios dependiendo de 

la forma en que se calculan y utilizan en el análisis económico: 

 

Costo Medio Total (CMT): Es el costo total de producción dividido por la cantidad de 

productos producidos (Mankiw, 2020). Se calcula como:  

 

CMT= 
𝐶𝑇

𝑄
 

Donde: 

CT= es el costo total  

 Q=es la cantidad producida  

 

Costo Medio Variable (CMV): Es el costo variable total dividido por la cantidad de productos 

producidos (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Se calcula como CMV: 

 

CMV=
𝐶𝑉

𝑄
 



 

19 
 

Donde: 

 CV= es el costo variable total, que incluye solo los costos que varían con la producción, 

como materias primas y mano de obra directa  

Q=es la cantidad producida  

 

Costo Medio Fijo (CMF): Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos 

producidos (Varian, 2014). Se calcula como: 

  

CMF=
𝐶𝐹

𝑄
 

Donde: 

CF= es el costo fijo total, que incluye los costos que no varían con la producción, como 

el alquiler y la depreciación de activos fijos  

Q=es la cantidad producida  

 

1.2.19 Minimización de costos 

 

La minimización de costos se fundamenta en la teoría económica, que establece que las 

empresas buscan maximizar los beneficios al minimizar los costos totales de producción. 

Según Mankiw (2020), los costos totales incluyen tanto costos variables como costos fijos, y 

la estrategia de minimización implica optimizar la combinación de insumos y recursos 

disponibles para producir una cantidad dada de productos o servicios. 

 

Desde una perspectiva microeconómica, la minimización de costos se logra mediante la 

optimización de la función de producción, que describe la relación entre los insumos 

utilizados y la cantidad de producción obtenida. Las empresas buscan operar en el punto de 

producción donde los costos unitarios son mínimos, maximizando así la eficiencia y la 

rentabilidad (Pindyck & Rubinfeld, 2013). 

 

Estrategias Empresariales para la Minimización de Costos 

Para alcanzar la minimización de costos, las empresas implementan diversas estrategias y 

prácticas gerenciales: 

 



 

 

• Optimización de la Cadena de Suministro: Reducción de costos mediante la gestión 

eficiente de la cadena de suministro, negociación con proveedores y minimización de 

inventarios innecesarios (Daft, 2019). 

• Tecnología y Automatización: Inversión en tecnología avanzada y automatización de 

procesos para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos laborales y de 

producción (Varian, 2014). 

• Outsourcing y Subcontratación: Externalización de actividades no críticas o 

especializadas a terceros para reducir costos de operación y mejorar la focalización 

en las competencias centrales de la empresa (Robbins & Judge, 2020). 

• Estrategias de Compra y Negociación: Implementación de políticas de compra 

estratégicas y negociación de precios con proveedores para obtener condiciones 

favorables y reducir costos de adquisición (Staw & Epstein, 2000). 

• Estas estrategias no solo contribuyen a minimizar los costos de producción, sino que 

también mejoran la competitividad de la empresa en el mercado global al permitir la 

oferta de productos y servicios a precios más competitivos. 

 

1.2.20 Ganancia de la empresa 

 

La ganancia empresarial se define como el ingreso total generado por la venta de bienes y 

servicios, menos todos los costos y gastos asociados con la producción y operación de la 

empresa. Según Mankiw (2020), es el excedente económico que queda después de restar los 

costos totales (fijos y variables) de los ingresos totales obtenidos. 

 

Desde una perspectiva económica, la ganancia refleja la capacidad de la empresa para crear 

valor económico a partir de sus recursos y capacidades productivas. Es un indicador clave 

del rendimiento financiero y la eficiencia operativa de la empresa en la asignación de recursos 

(Pindyck & Rubinfeld, 2013). 

 

Determinantes de la Ganancia Empresarial 

 

Los determinantes de la ganancia empresarial incluyen una serie de factores internos y 

externos que afectan la capacidad de la empresa para generar ingresos y controlar costos: 
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Factores Internos: 

 

• Eficiencia Operativa: La capacidad de la empresa para utilizar sus recursos de manera 

eficiente en la producción de bienes y servicios. 

• Estrategias de Costos: La gestión efectiva de costos fijos y variables para maximizar 

márgenes de beneficio. 

• Innovación y Tecnología: La adopción de nuevas tecnologías y procesos innovadores 

que mejoran la productividad y reducen los costos de producción (Varian, 2014). 

• Factores Externos: 

• Demanda del Mercado: La cantidad y disposición de los consumidores para comprar 

los productos o servicios de la empresa. 

• Competencia: La presión competitiva en el mercado que afecta los precios y 

márgenes de beneficio. 

• Políticas Económicas: Las políticas fiscales y monetarias que influyen en el entorno 

macroeconómico y las condiciones de negocio (Daft, 2019). 

 

Métodos de Medición de la Ganancia 

 

Existen varios métodos para medir la ganancia empresarial, cada uno enfocado en diferentes 

aspectos del desempeño financiero y económico de la empresa: 

 

• Ganancia Bruta: Total de ingresos menos el costo de los bienes vendidos. 

• Ganancia Neta: Ingresos totales menos todos los costos operativos y gastos, 

incluyendo impuestos. 

• Margen de Beneficio: Porcentaje de ganancia obtenida sobre los ingresos totales. 

• Rentabilidad sobre la Inversión (ROI): Relación entre la ganancia obtenida y la 

inversión realizada en la empresa (Robbins & Judge, 2020). 

• Estos métodos permiten a los gerentes y analistas financieros evaluar el desempeño 

empresarial, identificar áreas de mejora y tomar decisiones estratégicas informadas 

para maximizar la rentabilidad a largo plazo. 

 

Importancia de la Ganancia Empresarial 



 

 

 

La ganancia empresarial es fundamental para la sostenibilidad y crecimiento de una empresa 

en el mercado competitivo. No solo proporciona los recursos financieros necesarios para 

reinvertir en la expansión y desarrollo, sino que también sirve como indicador de la eficiencia 

y competitividad de la empresa en comparación con sus rivales (Staw & Epstein, 2000). 

 

Además, la ganancia es un incentivo para la innovación y el desarrollo de nuevos productos 

y servicios que puedan capturar nuevas oportunidades de mercado y satisfacer las 

necesidades cambiantes de los consumidores (Timmer, 1988). En última instancia, una 

gestión efectiva de la ganancia empresarial permite a las empresas no solo sobrevivir, sino 

prosperar en un entorno económico dinámico y globalizado. 

 

1.2.21 Importancia del análisis de la rentabilidad 

 

El análisis de la rentabilidad se fundamenta en la capacidad de una empresa para generar 

ingresos que superen los costos y gastos asociados con la producción y operación. Según 

Mankiw (2020), la rentabilidad se define como la relación entre los ingresos obtenidos y los 

recursos utilizados para obtener esos ingresos. Es un indicador clave del éxito financiero y la 

eficiencia operativa de la empresa en la asignación de recursos limitados (Pindyck & 

Rubinfeld, 2013). 

 

Desde una perspectiva económica, el análisis de la rentabilidad permite evaluar la capacidad 

de la empresa para crear valor económico tanto para los accionistas como para otras partes 

interesadas. Ayuda a identificar áreas de mejora en la gestión financiera, la eficiencia 

operativa y la estrategia competitiva (Varian, 2014). 

 

Métodos de evaluación de la rentabilidad 

 

Existen varios métodos para evaluar la rentabilidad de una empresa, cada uno enfocado en 

diferentes aspectos del desempeño financiero y operativo: 
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• Margen de Beneficio. Calculado como el porcentaje de ganancia obtenida sobre los 

ingresos totales, este método proporciona una medida básica de la rentabilidad 

relativa de la empresa (Robbins & Judge, 2020). 

• Retorno sobre la Inversión (ROI). Relación entre la ganancia neta obtenida y la 

inversión total realizada en la empresa. Es especialmente útil para evaluar la 

eficiencia en el uso de los activos y la generación de valor para los accionistas (Staw 

& Epstein, 2000). 

• Valor Actual Neto (VAN). Método utilizado para evaluar la rentabilidad de proyectos 

de inversión futuros, considerando el valor presente de los flujos de efectivo 

esperados menos la inversión inicial (Daft, 2019). 

• Tasa Interna de Retorno (TIR). Indica la tasa de rendimiento esperada de una 

inversión o proyecto, que iguala el valor presente de los flujos de efectivo futuros con 

la inversión inicial (Timmer, 1988). 

 

Estos métodos permiten a los gerentes y analistas financieros evaluar el rendimiento 

financiero de la empresa, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones informadas 

sobre la asignación de recursos y la estrategia corporativa. 

 

1.2.22 Beneficio sobre activo total neto medio 

 

En el contexto financiero y de gestión empresarial, el análisis del beneficio sobre el activo 

total neto medio (BATM) emerge como una métrica crucial para evaluar la eficiencia y la 

rentabilidad de una organización. Esta medida proporciona insights sobre cómo una empresa 

utiliza sus activos para generar beneficios, considerando tanto la rentabilidad operativa como 

la gestión eficaz de los recursos disponibles. 

 

Según Horngren, Datar y Rajan (2012), el BATM se calcula dividiendo el beneficio neto 

entre el activo total neto medio durante un período específico. Este enfoque permite a los 

analistas y gerentes comprender mejor la capacidad de una empresa para generar ganancias 

en relación con sus inversiones y activos disponibles. Desde una perspectiva estratégica, el 

BATM sirve como indicador de la eficiencia operativa y la gestión de activos, aspectos 



 

 

fundamentales para la sostenibilidad y el crecimiento empresarial a largo plazo (Kaplan & 

Atkinson, 2015). 

 

El concepto de BATM también se alinea con la teoría financiera moderna, donde se enfatiza 

la maximización del rendimiento sobre los recursos invertidos. Autores como Ross, 

Westerfield y Jordan (2016) subrayan la importancia de evaluar la rentabilidad no solo en 

términos absolutos, sino en relación con el capital y los activos empleados. Esta visión 

integradora del BATM fomenta prácticas de gestión más eficientes y decisiones estratégicas 

informadas, esenciales para optimizar el valor para los accionistas y stakeholders (Gitman & 

Zutter, 2019). 

 

El BATM no solo proporciona una métrica financiera, sino que también actúa como un 

barómetro de la capacidad de una empresa para generar valor de manera sostenible. Su 

aplicación en el análisis comparativo entre industrias y competidores permite identificar 

áreas de mejora y oportunidades para maximizar la rentabilidad y la eficiencia operativa. 

 

1.2.23 Formación y comportamiento de los precios agropecuarios 

 

La formación y el comportamiento de los precios agropecuarios constituyen un campo de 

estudio fundamental en la economía agrícola, influenciado por una compleja interacción de 

factores económicos, climáticos, políticos y tecnológicos. Este análisis es crucial para 

entender las dinámicas del mercado y desarrollar estrategias efectivas de gestión de riesgos 

y políticas públicas. 

 

Según Mishra y Goodwin (2018), la formación de precios en los mercados agropecuarios 

está determinada por la oferta y la demanda de productos agrícolas, influenciadas por factores 

como la producción estacional, las condiciones climáticas, las políticas agrícolas, y los 

cambios en el consumo y la demografía. La elasticidad de la oferta y la demanda juega un 

papel crucial, afectando la sensibilidad de los precios a cambios en estas variables (Sheldon, 

2017). 

 

Desde una perspectiva teórica, la teoría de la competencia perfecta y la teoría de la 

competencia imperfecta ofrecen marcos conceptuales para entender cómo los productores y 
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consumidores interactúan en mercados caracterizados por diferentes niveles de competencia 

y poder de mercado (Gardner, 2005). La presencia de intermediarios y la estructura del 

mercado también influyen en la eficiencia y transparencia de la formación de precios, 

afectando la distribución del valor agregado a lo largo de la cadena agroalimentaria (Tweeten, 

2001). 

 

Es importante destacar que los avances tecnológicos y la globalización han transformado 

significativamente los mercados agropecuarios, facilitando la integración y la información 

en tiempo real, pero también aumentando la volatilidad de los precios debido a la mayor 

interconexión entre mercados nacionales e internacionales (Abbott, 2008). 

 

1.2.24 Formación del precio en mercado competitivo 

 

La formación del precio en un mercado competitivo es un concepto central en la teoría 

económica, que describe cómo se determina el equilibrio entre la oferta y la demanda de un 

bien o servicio en un entorno donde existen numerosos compradores y vendedores que actúan 

de manera independiente. 

 

Según Mankiw (2014), en un mercado competitivo, el precio de equilibrio se establece en el 

punto donde la cantidad demandada por los consumidores es igual a la cantidad ofrecida por 

los productores. Este equilibrio se alcanza a través de ajustes en el precio hasta que se igualen 

las curvas de oferta y demanda, reflejando así las preferencias y las decisiones de compra y 

venta en el mercado. 

 

La teoría de la competencia perfecta asume ciertas condiciones ideales, como la 

homogeneidad del producto, la libre entrada y salida de empresas, la transparencia de 

información y la ausencia de poder de mercado por parte de cualquier participante (Pindyck 

& Rubinfeld, 2012). Estas condiciones aseguran que los precios reflejen de manera eficiente 

los costos de producción y las valoraciones de los consumidores, maximizando el bienestar 

social total. 

 



 

 

La eficiencia del mercado competitivo radica en su capacidad para asignar recursos de 

manera óptima y para generar resultados económicos que reflejen los verdaderos costos y 

beneficios de la producción y el consumo. Sin embargo, en la práctica, es importante 

reconocer que los mercados reales pueden desviarse de la competencia perfecta debido a 

imperfecciones como externalidades, bienes públicos y problemas de información asimétrica 

(Stiglitz, 2015). 

 

La formación del precio en un mercado competitivo también está influenciada por factores 

macroeconómicos y políticas gubernamentales que afectan la oferta y la demanda agregada, 

así como por cambios en las preferencias del consumidor y avances tecnológicos que alteran 

las condiciones de producción y distribución (Varian, 2014). 

 

1.2.25 Formación del precio en mercado monopólico 

 

En el estudio de economía industrial, el mercado monopólico representa una estructura donde 

un único vendedor controla toda la oferta de un bien o servicio, otorgándole un poder 

considerable sobre la determinación del precio. Este fenómeno se analiza profundamente 

desde diversas perspectivas teóricas para entender cómo se forma el precio en ausencia de 

competencia. 

 

Según Pindyck y Rubinfeld (2021), en un mercado monopólico, la empresa enfrenta una 

curva de demanda de mercado decreciente, lo que implica que, para vender más unidades del 

producto, debe reducir su precio. Esta característica es fundamental, ya que contrasta con la 

situación de un mercado perfectamente competitivo, donde el precio es dado por el equilibrio 

entre oferta y demanda de múltiples productores. 

 

Desde una perspectiva teórica, la maximización del beneficio por parte del monopolista se 

alcanza cuando el ingreso marginal iguala al costo marginal (Varian, 2014). Esta regla básica 

condiciona la decisión de producción y precio del monopolista, asegurando que opere 

eficientemente dentro de sus restricciones de mercado. 

 

la formación de precios en mercados monopolísticos es su potencial impacto en la 

distribución del bienestar económico. Como menciona Mankiw y Taylor (2020), el poder de 
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mercado del monopolista puede llevar a precios más altos y menor cantidad de producción 

en comparación con un mercado competitivo, lo que podría generar pérdidas de excedente 

del consumidor y distorsiones en la asignación de recursos. 

 

1.2.26 Formación del precio en mercado oligopólico 

 

el mercado monopólico se distingue por la presencia de un solo vendedor que controla toda 

la oferta de un bien o servicio. Esta estructura de mercado otorga al monopolista un poder 

significativo para influir en la determinación del precio, en contraste con los mercados 

competitivos donde múltiples empresas compiten y el precio es determinado por las fuerzas 

de oferta y demanda. 

 

Según Pindyck y Rubinfeld (2021), en un mercado monopólico, la empresa enfrenta una 

curva de demanda de mercado decreciente. Esto implica que el monopolista debe reducir el 

precio para vender más unidades del producto, dado que cada unidad adicional vendida 

requiere una reducción en el precio total del producto. 

 

Desde el punto de vista teórico, la maximización del beneficio del monopolista se alcanza 

cuando el ingreso marginal iguala al costo marginal (Varian, 2014). Este principio 

fundamental guía las decisiones de producción y precio del monopolista, asegurando que 

opere eficientemente dentro de las limitaciones impuestas por su poder de mercado. 

 

Por lo que el monopolio puede permitir a la empresa obtener beneficios económicos 

extraordinarios a corto plazo, también puede tener consecuencias negativas para los 

consumidores y la sociedad en general. Mankiw y Taylor (2020) señalan que el poder de 

mercado del monopolista puede resultar en precios más altos y una menor cantidad de bienes 

producidos en comparación con un mercado competitivo. Esto puede conducir a una 

asignación ineficiente de recursos y a una pérdida de bienestar para los consumidores. 

 

1.2.27 Comportamiento delos precios 

 



 

 

El estudio del comportamiento de los precios es fundamental en economía, ya que refleja las 

interacciones entre oferta y demanda dentro de diferentes estructuras de mercado. Este 

análisis teórico permite entender cómo se determinan los precios en condiciones de 

competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística, influenciando 

tanto la asignación de recursos como el bienestar económico de los agentes involucrados. 

Según Pindyck y Rubinfeld (2021), en un mercado competitivo, el precio de equilibrio se 

alcanza cuando la oferta y la demanda se igualan. La competencia entre múltiples productores 

asegura que los precios reflejen los costos de producción y las preferencias de los 

consumidores de manera eficiente. Este modelo sirve como punto de referencia para 

comparar otras estructuras de mercado donde el poder de mercado influye en la 

determinación de precios. 

En contraste, en un mercado monopolístico, como explica Varian (2014), el monopolista 

enfrenta una demanda decreciente, lo que significa que debe reducir el precio para vender 

más unidades. Esto contrasta con el poder de mercado limitado de los competidores en un 

oligopolio, donde las decisiones de precio pueden estar influenciadas por la interdependencia 

estratégica entre empresas rivales. 

 

1.2.28 Precio estacional 

 

El fenómeno del precio estacional se refiere a las fluctuaciones periódicas en los precios de 

bienes y servicios debido a factores estacionales como las condiciones climáticas, 

festividades, ciclos de producción agrícola, y demanda estacional de productos específicos. 

Este comportamiento de los precios es objeto de estudio en economía para comprender cómo 

las variaciones temporales afectan tanto a productores como a consumidores en diferentes 

industrias y mercados. 

 

Según Davis y Garces-Ozanne (2020), el precio estacional se caracteriza por patrones 

recurrentes que pueden influir en la oferta y la demanda de manera predecible durante ciertos 

períodos del año. Por ejemplo, en la agricultura, los precios de los productos como frutas y 

verduras pueden experimentar aumentos significativos durante la temporada de cosecha 

debido a la abundancia de oferta temporal. 
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Desde una perspectiva teórica, la teoría económica explica que los precios estacionales son 

el resultado de cambios en la oferta y la demanda relativa a lo largo del tiempo. En palabras 

de Pindyck y Rubinfeld (2021), las fluctuaciones estacionales en la oferta pueden 

desencadenar ajustes en los precios para equilibrar la oferta y la demanda, especialmente 

cuando la elasticidad de la oferta es limitada en el corto plazo. 

 

los precios estacionales pueden ofrecer oportunidades económicas para productores y 

comerciantes, también pueden representar desafíos para los consumidores, especialmente 

aquellos con ingresos limitados que enfrentan aumentos de precios durante ciertos períodos 

del año. Además, la gestión de inventarios y la planificación estratégica son cruciales para 

mitigar los efectos adversos de las fluctuaciones estacionales en la economía y asegurar una 

distribución equitativa de recursos. 

 

1.2.29 Margen de comercialización 

 

El margen de comercialización es un concepto fundamental en economía y negocios que 

describe la diferencia entre el precio de venta de un producto o servicio y el costo de 

adquirirlo y ponerlo a disposición del consumidor final. Este indicador permite analizar la 

eficiencia y la rentabilidad de los canales de distribución y comercialización en una 

economía. 

 

Según Davis y Garces-Ozanne (2020), el margen de comercialización se compone de varias 

etapas, incluyendo la compra de materias primas o productos terminados, los costos de 

transporte, almacenamiento, publicidad y otros gastos relacionados con llevar el producto al 

mercado. Cada uno de estos componentes contribuye al margen total que un intermediario o 

minorista puede obtener por la venta del producto. 

 

Desde un enfoque teórico, el margen de comercialización se analiza a través del estudio de 

las estructuras de costos y la eficiencia operativa de los diferentes actores en la cadena de 

suministro. Según Pindyck y Rubinfeld (2021), los márgenes de comercialización pueden 

variar significativamente entre industrias y productos, dependiendo de factores como la 



 

 

competencia, la demanda del mercado y las estrategias de pricing adoptadas por los 

intermediarios. 

 

Mi percepción personal sobre este tema es que el margen de comercialización no solo refleja 

la rentabilidad de las empresas, sino también la distribución del valor añadido a lo largo de 

la cadena de suministro. A menudo, los márgenes más altos pueden indicar una mayor 

eficiencia en la gestión de costos o una posición competitiva fuerte en el mercado, mientras 

que márgenes más bajos pueden señalar presiones competitivas o ineficiencias en la gestión 

operativa. 

 

1.2.30 Importancia del precio en la rentabilidad 

 

El precio de un producto o servicio juega un papel crucial en la rentabilidad de una empresa, 

siendo un factor determinante que afecta tanto los ingresos como los costos asociados con la 

producción y comercialización. Este concepto es fundamental en la economía y el marketing, 

ya que influencia las decisiones estratégicas de pricing que una organización debe tomar para 

maximizar sus beneficios y mantener su competitividad en el mercado. 

 

Según Kotler y Armstrong (2021), el precio es el único elemento del marketing mix que 

genera ingresos; los otros elementos (producto, plaza y promoción) representan costos. Esto 

subraya la importancia del pricing como una herramienta estratégica para alcanzar los 

objetivos de rentabilidad de la empresa. Un precio adecuado no solo maximiza los ingresos, 

sino que también puede influir en la percepción de valor del consumidor y en la posición 

competitiva en el mercado. 

 

Desde un enfoque teórico, la determinación del precio óptimo involucra la consideración de 

factores como la elasticidad de la demanda, los costos de producción, la competencia en el 

mercado y las expectativas del consumidor. Como señalan Pindyck y Rubinfeld (2021), 

establecer un precio que maximice la diferencia entre ingresos y costos marginales es crucial 

para la rentabilidad a largo plazo de la empresa. 

 

Mi percepción personal sobre este tema es que el precio no solo impacta en la rentabilidad 

financiera, sino también en la percepción de valor y la lealtad del cliente. Un precio 
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demasiado alto puede desalentar la demanda, mientras que un precio demasiado bajo puede 

reducir los márgenes de ganancia. Por lo tanto, encontrar el equilibrio adecuado es 

fundamental para mantener una posición competitiva sólida y satisfacer las expectativas tanto 

de los accionistas como de los clientes. 

 

1.3 Hipótesis  

 

El supuesto básico del cual partió la investigación fue que la edad y el nivel de escolaridad 

del productor son los principales factores que determinan el nivel de productividad de la 

actividad apícola que se practica en el municipio de Champotón, Campeche, el cual se asocia 

en forma directa con los altos costos de producción y el bajo margen de rentabilidad. 

 

1.4 Objetivos   

 

Objetivo General    

 

Describir las principales características socio económicas y técnicas de la actividad apícola 

en el municipio Champotón, Campeche. Con el fin de caracterizar la tipología de los 

productores y la dinámica de la actividad. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar y analizar las principales características socioeconómicas de los 

apicultores. 

• Identificar y describir las formas de manejo de los procesos de producción que 

realizan los apicultores. 

• Analizar la influencia que ejercen los factores técnicos y socio económicos sobre los 

niveles de productividad en la apicultura. 

• Determinar los costos de producción y los índices de rentabilidad de la actividad 

apícola que se practica en el municipio. 

 

1.5 Procedimiento metodológico  

 



 

 

Con el fin de contar con parámetros e indicadores relevantes para el desarrollo del presente, 

se obtuvo y procesó información de fuentes primarias y secundarias que permitieron la 

descripción y análisis de la producción y rentabilidad de la actividad apícola en el municipio 

de Champotón, Campeche. Así mismo, la información obtenida in situ facilitó la 

identificación de los principales factores externos e internos que influyen sobre dicha 

actividad. La información de campo se recopiló a través de una cedula de entrevista 

constituida por 41 preguntas de respuesta cerradas y abiertas, integradas en los siguientes 

rubros: datos generales, proceso de producción, productividad y mercadeo, mano de obra, 

transporte, equipo e infraestructura de producción, insumos e integración vertical de la 

actividad. 

 

1.5.1 Técnica de muestreo  

 

La información de campo se obtuvo por medio de una encuesta por muestreo estratificado a 

los productores en las localidades de San Pablo Pixtun, Xbacab, Hool, Santo domingo Kesté, 

Sihochac, Villa de Guadalupe y la cabecera municipal de Champotón, Campeche. Este 

municipio costero se localiza en la zona centro del estado, entre los paralelos 17º 49º y 19º 

41º de latitud norte y los meridianos 89º 32' y 91° 08' de longitud Oeste (Instituto De 

Desarrollo y Formación Social (INDEFOS), 2024). 

 

La muestra preliminar fue de 143 apicultores, que equivalió al 13% de la lista correspondiente 

del municipio de Champotón, pero por falta de información que indique la localización de 

cada apicultor, se procedió en su búsqueda por referencia entre productores en cada una de 

las siete localidades antes mencionadas, las cuales figuran entre las principales productoras 

de miel del municipio.  

 

Toda vez realizada las entrevistas, y con el fin de disponer de información suficiente para la 

caracterización técnica y económica de la apicultura, se procedió a integrar a los productores 

en cuatro estratos según la tenencia de colmenas, los cuales fueron: primero, hasta 50 

colmenas; segundo, de 51 a 100; tercero, de 101 a 150 y, el cuarto estrato formado por 

productores con más de 150 colmenas. Así mismo, para determinar la muestra final de 
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productores se empleó la técnica de muestreo estratificado (Scheaffer, Mendenhall, Otti, 

2007),  

 

La variable asociada al muestreo fue el número de colmenas, mientras que la varianza se 

calculó por medio de su estimador en cada estrato, y el límite de error de estimación fue el 5 

% del valor promedio de la variable asociada. Por otra parte, la asignación de productores 

por estrato se realizó considerando la participación relativa que tienen éstos en cada uno de 

los estratos.  

 

1.5.2 Registro y proceso de información  

 

Las entrevistas se realizaron en el periodo agosto-octubre del 2023. La información obtenida 

a través de las cedulas de entrevista, previa verificación y codificación de las respuestas 

abiertas, se registró en una base de datos diseñada en hojas del programa Excel, y para la 

estimación de parámetros e indicadores se siguió lo sugerido en los procedimientos 

metodológicos correspondientes.  

 

El análisis estadístico de los parámetros e indicadores se efectuó con apego a la estadística 

descriptiva y, el grado de asociación entre las variables socioeconómicas y productivas, se 

realizó con base en los índices de correlación de Pearson. 
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CAPITULO II. 1 

 2 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD 3 

APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE, EN EL AÑO 2023 4 

Braulio Cesar Marín Gutiérrez, Miguel Ángel Magaña Magaña*, Edgar Aguilar Urquizo. Joselyn 5 
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MM15830106@conkal.tecnm.mx,*miguel.mm@conkal.tecnm.mx 7 

(Artículo publicado en la revista Acta Universitaria) 8 

DOI: https://doi.org/10.15174/au.2025.4209  9 

 10 

Resumen: 11 

 12 

El municipio de Champotón es el principal productor de miel en Campeche. El propósito del 13 

presente estudio fue analizar las principales características socioeconómicas de los 14 

apicultores, así como el grado de asociación entre éstas y la tenencia de colmenas. Se 15 

obtuvo información mediante entrevistas basadas en una encuesta por muestreo 16 

estadístico estratificado. Se encontró que la apicultura es la segunda actividad más 17 

importante, la mayor parte de los productores son de edad avanzada y con amplia 18 

experiencia en la actividad, presentan una escolaridad básica, distribuidas en cuatro 19 

apiarios. La principal variable que influyó en el número de colmenas fue la de productor 20 

organizado, del cual obtienen ventajas en la compra de insumos y venta de productos. 21 

 22 

Palabras-clave: Apicultura, miel, organización, tenencia de colmenas 23 

 24 

 25 
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 26 

Summary: 27 

 28 

The municipality of Champotón is the main honey producer in Campeche. The purpose of 29 

the present study was to analyze the main socioeconomic characteristics of beekeepers, as 30 

well as the degree of association between these and hive ownership. Information was 31 

obtained through interviews based on a stratified statistical sampling survey, producers were 32 

grouped into four strata: up to 50 hives, from 51 to 100, from 101 to 150 and more than 150 33 

hives. It was found that beekeeping is the second most important activity, most of the 34 

producers are elderly and have extensive experience in the activity, they have basic 35 

schooling and their average production capacity is supported by 71 hives, distributed in four 36 

apiaries. The main variable that influenced the number of hives was the organized producer, 37 

from which they obtain advantages in the purchase of inputs and sale of products. 38 

Keyword: beekepping, Honey, organization, beehive keeping. 39 

 40 

 41 
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CAPITULO III. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE 

 

RESUMEN.  

 

El estado de Campeche ocupa el segundo lugar como productor de miel en el ámbito nacional, sin 

embargo, esta actividad primaria se ha visto afectada por distintos factores, como la deforestación, 

el elevado precio de los insumos, bajo precio de la miel, efectos del cambio climático, entre otros, 

que condicionan su dinámica y la rentabilidad. El objetivo del presente estudio es determinar el 

costo de producción y los indicadores de rentabilidad de la actividad apícola que se practica en el 

municipio de Champotón, Campeche. Se obtuvo información mediante una encuesta por muestreo 

estadístico estratificado, los grupos de productores fueron hasta con 50 colmenas, de 51 a 100, de 

101 a 150 y con más de 150 colmenas. Se encontró que el costo variable es el principal componente 

del costo total de producción apícola, cuyos principales rubros fueron el pago de salarios por 

jornadas de trabajo, el valor de compra de los combustibles y el de los insumos alimenticios; el costo 

fijo disminuye al incrementarse la posesión de colmenas e indica un nivel semitecnificado en la 

actividad, determinado por la falta de equipos modernos e infraestructura complementaria, la 

productividad presenta una tendencia inversa al de este costo. 

Palabras clave: Miel, apiario, utilidad, inversión, rendimiento del capital  

 

ABSTRACT.  

 

Key words: The state of Campeche occupies second place as a honey producer nationally, however, 

this primary activity has been affected by different factors, such as deforestation, the high price of 

inputs, the low price of honey, effects of climate change, among others, that condition its dynamics 

and profitability. The objective of this study is to determine the production cost and profitability 

indicators of the beekeeping activity practiced in the municipality of Champotón, Campeche. 

Information was obtained through a stratified statistical sampling survey. It was found that the 
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variable cost is the main component of the total cost of beekeeping production, whose main items 

were the payment of salaries for work days, the purchase value of fuel and that of food inputs; The 

fixed cost decreases as the possession of hives increases and indicates a semi-technical level in the 

activity, determined by the lack of modern equipment and complementary infrastructure, 

productivity presents an inverse trend to that of this cost.  
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CAPITULO IV. 

 

FACTORES SOCIOECONOMICOS ASOCIADOS AL GRADO DE TECNIFICACION EN 

EL MANEJO DE APIARIOS EN CHAMPOTON, CAMPECHE 

 

Resumen 

 

El municipio de Champotón es el principal productor de miel en Campeche. El propósito del 

presente estudio fue analizar la relación que se establece entre las variables socioeconómicas del 

productor y los niveles de tecnificación de su actividad apícola en el municipio, para lo cual se partió 

del supuesto básico de que la edad del productor es la principal variable asociada al nivel de 

tecnificación. Se obtuvo información mediante entrevistas basadas en una encuesta por muestreo 

estadístico estratificado, el análisis se basó en la estadística descriptiva y correlacional. La apicultura 

en el municipio es una actividad que practican generalmente personas de edad avanzada, con una 

escolaridad ligeramente superior al de primaria y una experiencia menor a dos décadas; casi dos 

quintas partes de los productores están afiliados a alguna organización y la capacidad promedio de 

producción fue de 71 colmenas. Las variables edad y condición de productor asociado, fueron las 

que presentaron un coeficiente de correlación significativo con el grado de tecnificación de manejo 

de los apiarios; la edad se relaciona en forma inversa, mientras que la segunda variable presentó una 

relación positiva. Se encontró que, a mayor edad y menor escolaridad, el productor es más renuente 

a adoptar y aplicar nuevos conocimientos y técnicas novedosas de manejo en los apiarios. La 

variable de mayor influencia sobre el nivel de tecnificación resultó la condición de productor 

asociado, debido a los diversos apoyos que reciben de la organización. 

 

Resume 

 

The municipality of Champotón is the main honey producer in Campeche. The purpose of this study 

was to analyze the relationship established between the socioeconomic variables of the producer and 

the levels of technology of their beekeeping activity in the municipality, for which the basic 

assumption was that the age of the producer is the main variable associated at the level of technology. 

Information was obtained through interviews based on a stratified statistical sampling survey, The 
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analysis was based on descriptive and correlational statistics. Beekeeping in the municipality is an 

activity generally practiced by older people, with slightly more than primary school education and 

less than two decades of experience; Almost two-fifths of the producers are affiliated with some 

organization. The variables age and status of associated producer were those that presented a 

significant correlation coefficient with the degree of modernization of apiary management; Age is 

inversely related, while the second variable presented a positive relationship. It was found that, with 

older age and lower education, the producer is more reluctant to adopt and apply new knowledge 

and innovative management techniques in the apiaries. The variable with the greatest influence on 

the level of technology was the status of associated producer, due to the various supports they receive 

from the organization. 

 

 


