
UNIVERSIDAD NACIOIAL AUTONO 
FACULTAD DE CONTADURIA Y AD 

DIPUTAIHHlO DE 
UlllllH ~OftSIO~ALll 

U, N

7 
A. 11. 

8)7/L 
DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO DE 

LA CENTRAL DE ABASTO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

S.ln1rlo •• lnvllllg11lín A•minl1tr1tlv1 
QUE PARA OBTENER EL i'IT'ULO DE 

Licenciado en Administraei6n 
P B E 8 E N T A 

JOSE ARTOlf'IO MATA RAVARBETE 
Director del Seminario: LA. &NGEL EUZONOO LOPEZ 

MEXIOO, D, F. 1985 

.. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



11 DIAGNOSTICO Ail<iINISTRATIVO DE LA CENTRAL DE 

ABASTO DEL DISTRITO FEDERAL 11 



INDICE 

PROLOGO 

CAPITULO PRIMERO 
" LA IMPORTANCIA DE LAS CENTRALES DE ABASTO " ( ANTECEDENTEE 

1.1 La Central 

l. 2 El mercado 

1.3 Centros de 

1.4 Los medios 

1.5 La Salud. 

CAPITULO SEGUNDO 
" LA MERCED " 

2.1 Evolución. 

de Abasto, como una necesidad social. 

de La Merced y zona de abasto. 

comercio. 

de comunicaci6n 

2.2 Caracteristicas del mercado de abasto de la Merced. 

2.3 Diversos métodos de comercialización. 

2.4 Créditos. 

2.5 Organización Laboral. 

CAPITULO TERCERO 
" CENTRAL DE ABASTO DEL DISTRITO FEDERAL " 

3.l Caracteristicas fisicas. 

3.2 Locatarios de los Sectores Oficiales y Privado. 

3.3 Menores de edad, seguridad social y salud. 

3.4 Aspecto financiero. 



CAPITULO CUARTO 
" LA CENTRAL DE ABASTO DE IZTAPALAPA " 

4.1 Investigación directa en la Central de abasto de 
Iztapalapa 

4. 2 Oe¡¡¡arrollo de los Recures Humanos y Desarrollo Organiz.i!, 
cional. 

4.3 Enfermedades, accidentes y ausentismo. 

4.4 Gráficas. 

Conclusiones y Medidas de solución. 

ANEXOS 



PROLOGO 

El pueblo mexicano se enfrenta a graves y muy diversos prQ 

blemas econ&micos, que se traducen en una, cada vez mayor, incapa 

cidad para convertir a la econom1a doméstica en un elemento que -

le permita el equilibrio entre sus ingresos y el gasto diario. 

Al analizar las condiciones que determinan el desajuste en 

el complejo sistema de producci6n y consumo, uno de los factores

que repercuten m~s gravemente es la falta de un ordenamiento ade

cuado en los procedimientos de mercadeo de la producci6n. 

La extensa linea que une al productor con el consumidor in. 

cluye no solamente al intermediarista, sino también una serie de

elementos que encarecen la producci6n, afectando directa y cre--

cientemente el precio de los productos b~sicos, de primera necesi 

dad, y en general todos los que son indispensables para la subsi~ 

tencia. 

Hemos encontrado deficiencias, que pueden ser subsanadas -

en bien de la econom1a doméstica del pueblo mexicano, de planear

se convenientemente la relaci6n entre la producci6n y los centros 

de abastecimiéntos al mayoreo, medio mayoreo y menudeo. 

La carencia de programas que enlacen los centros de produs.. 

ci6n con los de consumo es un tema apasionante que debe ser estu

diado en la m~s amplia de las formas posibles. En este trabajo-



intentamos plantear el problema de las centrales de abasto como -

algo de fundamental interés para la economía popular. 

No significa haya podido agotar el tema en lo relativo a -

las centrales de abasto, pero si se hace el intento de plantear -

deficiencias existentes que puedan ser subsanadas gracias a la -

existencia de leyes que se encuentren en vigor y cuyo cumplimien

to se traduciría en un beneficio directo para el pueblo. 

El autor considera que el crecimiento demogr§fico del Dis

trito Federal y el problema de la conurbaci6n agrava d1a a día el 

abasto de esta urbe que es la capital Federal lo mismo que otras

muchas ciudades que sufren un crecimiento poblacional en el pais

que rebasa todo c§lculo posible. 

Ante tal situaci6n el tema de las centrales de abasto re-

quiere con urgencia ser atendido en la m§s amplia de las formas -

posibles. 

Para la realizaci6n del presente trabajo se ha tomado como 

base el Método Analitico en cuanto se refiere al estudio del plan. 

teamiento general, que incluye los elementos del supuesto progra

ma elaborado por las autoridades del Departamento del Distrito F.§. 

deral para determinar el establecimiento de una o m§s centrales -

de abasto; su ubicaci6n conforme a las vias de comunicaci6n de a.s_ 

ceso y desalojo; a los espacios para la construcci6n de locales e 

instalaciones generales; para servicios fundamentales como almac_!! 



namiento y desalojo de desperdicios; servicios sanitarios, de ad

ministraci6n, atenci6n médica y primeros auxilios y en general -

los aspectos físicos de una central de abasto. 

El planteamiento general de este trabajo se relaciona con

los estudios y referencias hist6ricas así como los proyectos y -

realizaciones de la obra física conocida como la central de abas

to. Se ha analizado en el aspecto hist6rico los documentos rel~ 

tivos a los mercados indígenas y durante la Colonia así como los

años posteriores al Periódo Independiente, hasta la época actual. 

Para el efecto se han consultado las siguientes obras : -

" HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPAÑA ", de Be.!_ 

nal Diaz del Castillo, '' HISTORIA DE MEXICO " del Colegio de Méxi 

co, " MEXICO PINTORESCO, ARTISTICO Y MONUMENTAL ", de Manuel Ri V§. 

ra Cambas, " HISTORIA DE MEXICO ", Editorial Salvat y " MEXICO b 

TRAVES DE LOS SIGLOS 11 de Vicente Riva Palacios. Ejemplo es el

caso del capitulo primero, en su parte relativa a la Importancia

de las Centrales de Abasto y sus antecedentes Hist6ricos. 

Por lo que hace a los Recursos Humanos se aplic6 el Método 

Dialéctico en lo que toca a la b6squeda de la verdad mediante el-

concepto opuesto y as! encontrar las contradicciones. Creimos -

fundamental establecer los principios relacionados con los dere-

chos mínimos de los trabajadores mayores y menores de edad confo~ 

me a lo establecido por la Constituci6n en cuantoo al 11 Derecho -



al trabajo 11 y a la Ley Federal de Trabajo: en lo referente al -

11 DERECHO A LA SALUD " y lo establecido en los ordenamientos sa

nitarios asistenciales el Derecho a la Salud obliga al Estado

ª otorgar tal Derecho a toda persona que viva en Territorio Naci.Q. 

nal ). 

Las condiciones de falta de suficiente informaci6n oficial 

o de otras fuentes nos llevó a la aplicación del sistema dialécti 

co a fin de descubrir la posible realidad mediante la comparaci6n 

de lo establecido por las leyes Laborales, de Seguridad, Social,

Sanitarias, etc., por un lado y por otro la realización de los -

proyectos de construcci6n y la construcci6n misma de la central -

de abasto, en contraposici6n o en comparación de los estudios de

campo llevados a cabo por el ponente, lo cual se ve con claridad

eh el capitulo cuatro de este trabajo de investigaci6n. 

Establecimos una comparaci6n entre los datos investigados

directamente por el ponente en el campo y el Salario Mínimo, las

prestaciones ordenadas por las leyes sobre Seguridad Social asi -

como lo o~denado de manera especifica para proteger a los menores 

que trabajan. 

El aprovechamiento de los métodos citados nos ha permitido 

obtener un cuadro de realidades sobre el tema de este seminario ~ 

de investigaci6n. 



CAPITULO PRIMERO 
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IMPORTANCIA DE LAS CENTRALES DE ABASTO 

1.1 La Central de Abast9, como una necesidad social. 

En ninguna sociedad puede suprimirse la central de abasto

como elemento fundamental, porque la sociedad misma para poder -

subsistir demanda, crea y organiza su abastecimiento, dando vida

al mercado donde pueda adquirir aquello que requiere para su ali-

rnentación vestido y comodidad. Si una pequeña comunidad necesi-

ta donde abastecerse, un conjunto de comunidades necesitar& en -

consecuencia una red de mercados que a su vez demandan la existen 

cia de enclaves adecuados para abastecerse cotidianamente. 

Si tenemos en cuenta las &reas extensas de las modernas 

ciudades y sus constantes crecimientos tanto poblacional como ur

bano, tenernos también que contemplar la urgencia de convertir las 

centrales de abasto en redes de distribución cada vez mejor orga

nizadas y por tanto surtidas de todo aquello que la sociedad de--

manda. Seg6n sea la dimensión de una comunidad es la necesidad-

de los mercados y los centros de abasto. 

Hemos de aclarar, asi, que las grandes ciudades conurbadas 

como es el caso del Distrito Federal necesitan de las centrales -

de abasto como algo inherente a su supervivencia, y por tanto de

be evaluarse la central de abasto en su dimensión y verdadera re

laci6n con la sociedad misma. 



A continuaci6n presentamos algunos datos relativos al pro

ceso hist6rico que di6 como consecuencia el nacimiento de merca-

dos hasta desembocar en la central de abasto 11 Carlos Hank Gonzá

lez 11
, en el Distrito Federal. 

1.2 Evoluci6n hist6rica de los mercados. 

En México, los pueblos prehispánicos dieron nacimiento en

las poblaciones, a los mercados a los que concurrían los productQ 

res y los consumidores, haciéndose un mercadeo sin intermediarios 

por lo que los productos se vendían a los precios justos. 

Estos mercados que funcionaban cada ocho días o diariamen

te se llamaron " Tianguis " y funcionaron como tales hasta princi 

pies del siglo XX. En la Ciudad de México, llamada México-Tenoch 

titlan funcionaban cuatro mercados permanentes que estaban ubica

dos en lugares de fácil acceso para los productores y los consumi 

dores. 

En el siglo XVII se instal6 precisamente en la actual Pla

za de la Constituci6n un mercado llamado "El Parián", en el cual

se establecieron bodegas en las que se guardaban grandes cantida-

des de productos comprados a los productores. Funcion6 11 El Pa-

rián " como un gran centro de acaparamiento de productos cuyos -

precios de reventa eran fijados arbitrariamente por los propieta

rios de los locales o bodegas y se convirti6 este mercado en el -



centro de la comercializaci6n para toda la Nueva Espafia. Cuando 

en 1843 fue derribado " El Parifin 11
, los almacenistas, acaparado

res y bodegueros, buscaron otros puntos de la capital para esta-

blecer sus bodegas, para, finalmente irse concentrando en los al

rededores del exconvento del "La Merced ", ya abandonado, y ubic-ª. 

do en la zona mfis pobre de la capital que era el llamado barrio -

de San Lfizaro. Podemos llamar a esta invesi6n de bodegueros el-

centro de abasto capitalino. Canales y calzadas permitían el fA 

cil acceso a esa zona, a la que concurrían los consumidores y pe

queños comerciantes y locatarios de otros mercados. 

1.3 El Mercado de la Merced y zona de abasto. 

En 1880 se inaugura lo que es propiamente el mercado de La 

Merced; un local cerrado con locales de venta al menudeo. 

Por su cercania con el exconvento de 11 La Merced 11 a este 

mercado se le ha denominado 11 Mercado de La Merced ", que no deb~ 

mos confundir con la central de abasto en que se convirti6 una e~ 

tensa zona de bodegas de acaparamiento de productos, en los que -

los acaparadores y mayoristas revendían a los locatarios de mu--

chos mercados que se fueron estableciendo en la capital, seg6n e§. 

ta crecia en habitantes; se daba as! origen a la cadena de inter

mediarios que participaban en la comercializaci6n. 

La expansi6n de las casas convertidas en bodegas lleg6 a -



invadir áreas ubicadas a un kil6metro de distancia del mercado de 

La Merced y, obviamente, surgieron problemas de tránsito sumamen

te graves, al convertirse las calles en puntos de carga y descar

ga de mercancias al mismo tiempo nacieron junto a las bodegas, tQ 

do tipo de comercios ambulantes y fijos o semifijos. Aunque se~ 

hicieron construcciones especiales con andenes de carga y descar

ga de mercancias, esto no funcionó, ya que se fueron produciendo

congestionamiento de vehiculos y peatones, al grado de que en los 

afias 30's se vi6 la necesidad de construir en esta capital una -

central de abasto para la recepción de mercancias en grandes can

tidades, y su distribución. 

No es caracteristico de una cultura determinada, ni ha qu~ 

dado sujeta a planificación, la selección de los lugares en que -

se han establecido a lo largo de la historia los centros de come~ 

cialización, los mercados, las plazas p6blicas de mercadeo y en -

general los enclaves para el ejercicio constante de las operacio

nes de compra y venta de productos que el hombre requiere y ha r~ 

querido para su subsistencia. 

La historia nos ensefia que lo mismo en México que en el -

resto del mundo, los pueblos han establecido sus centros de come~ 

cializaci6n en lugares de fácil acceso. 

1.4 Centros de comercio. 



Los ejemplos abundan y asi vemos que en la antig
0

~edad se -

establecieron los grandes centros de comercializaci6n a las ori-

llas del Mar Mediterráneo, a las cuales se podía acceder por v1a

maritima y por v1a terrestre. Eso mismo ocurri6 en torno al Mar 

Rojo, al Golfo Ar~bigo (antes Persa ), el Mar de Bengala, el Mar 

Amarillo, el B~ltico, etc. Instintivamente los grupos humanos -

han buscado de siempre los puntos de cruces de caminos para esta

blecer sus centros comerciales, tanto para el mercadeo interno CQ 

mo para el de exportaciones e importaciones. 

Especificamente en el caso de nuestro pa1s se busc6 desde

los tiempos prehispánicos hasta el siglo pasado que los centros -

de mercadeo se establecieran en lugares bien comunicados. Vemos 

asi que los mercados de abasto, los mecados de menudeo o tianguis 

y los mercados en las plazas públicas se situaban en puntos de f~ 

cil acceso; es decir, en todo momento se consider6 como fundamen

tal la existencia del mayor número de v1as de comunicaci6n que fa 

cilitaran el acceso a esos mercados. Debido a las dificultades-

representadas por una orografía sumamente irregular como la que ~ 

ofrece nuestro pais, el problema del establecimiento de mercados

de mayoreo fue dificil, y por ello a trav~s del tiempo se alcanz6 

una gran experiencia al aspecto. Nos referimos no s61o al abas-

tecimiento de mercados de menudeo, sino a aquellos en los que se

concentra el producto regional para su distribuci6n al mayoreo, -



que es sin duda, el punto critico en la comercializaci6n. 

Lo anterior es fundamental para comprender la problemática 

de la comercializaci6n al mayoreo, al medio mayoreo y al menudeo, 

en el área que ocupa el Distrito Federal y zonas contiguas. 

1.4 Los medios ?e comunicación. 

En todo momento, y nos referimos al periodo anterior a la

Revoluci6n Armada Mexicana, se busc6 el aprovechamiento integral

de los medios de comunicaci6n de que disponian los habitantes, -

desde la.época prehispánica hasta 1910. Es pues, fundamental, -

el entender la intima relaci6n existente entre los medios de com~ 

nicaci6n y los diferentes tipos de mercados. 

Al agravarse el problema, mencionado en capitulo anterior, 

de La Merced como central de abasto no como simple n.ercado contem 

plamos que consisti6 básicamente en la falta de medios de acceso

fáciles y en consecuencia a los congestionamientos tanto de vehi

culos como de personas que se originaron por una expansi6n anár-

quica y la falta de vias comunicantes y servicios correspondien-

tes. 

Era necesario desde los afies de la década de los 30's re-

solver el problema de una central de abasto que funcionara adecu~ 

damente. No menos de tres estudios elaborados por técnicos y e~ 

pecialistas en la materia se presentaron al gobierno del Distrito 



Federal entre los afies de 1932 y 1976. 

En dos de esos estudios que se entregaron a las autorida-

des correspondientes en 1948 y en 1964 se hizo menci6n, como pun

to de partida el aprovechamiento de las carreteras y caminos de -

acceso al Distrito Federal, así como de las vías ferrocarrileras, 

cuyas terminales existían y existen en esta capital. Los técni-

cos consideraron en dichos estudios la necesidad de construir no

una, sino cuatro centrales de abasto en los cuatro puntos de acce 

so de las lineas ferrocarriléras, que coinciden con las carrete-

ras y los caminos de entrada y salida del Distrito Federal. 

Alegaron los especialistas que el crecimiento demogr&fico

en el área capitalina alcanzaba índices extraordinarios y que, -

por tanto, y para beneficio de los habitantes del Distrito Fede•

ral era necesario construir una red de mercados de venta al menu

deo que reuniese características tales como la de estar comunica

dos con la central de abasto correspondiente; disponer de todos s. 

quellos servicios sanitarios que garantizaran ampliamente el man~ 

nejo de toda clase de mercancías en condiciones de 6ptima seguri

dad para la salud del pueblo, y por tanto se prop<>n!a la aplica-

ci6n indefectible de las leyes que est~n en vigor para proteger -

la salud de quienes manejan y venden la mercancía al igual que la 

de los consumidores; se consider6 indispensable la protección de

los trabajadores en general y muy particularmente de los menores, 



las mujeres y los ancianos, y para el efecto, se pidi6 la aplica

ci6n irrestricta de las leyes de seguridad social y de la ley de-

protecci6n a la infancia. En este caso los especialistas consi-

deraron que en la central de abasto de La Merced y en todos los -

mercados del Distrito Federal se ejercia una explotaci6n muy mar-· 

cada de los menores y de las mujeres. 

1.5 La Salud. 

Respecto a los trabajadores transportistas y menores se 

consideró de suma importancia una actividad permanente de la Se-

cretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del

Seguro Social, de los servicios médicos del Departamento del Dis

trito Federal y de otras autoridades para mantener una estrecha -

vigilancia en esos lugares de mercadeo, siendo de trascedental in. 

terés la vigilancia que las autoridades de trabajo realicen en 

protección a los intereses de la sociedad representados por los -

menores, los ancianos y las mujeres y en general por todos los -

trabajadores. 

Se consideró que la red de comunicaciones tenia que funciQ 

nar tomando en cµenta las horas pico, con agilidad suficiente co

mo para evitar las grandes pérdidas de productos perecederos oca

sionadas por los embotellamientos y los limitados servicios para

las operaciones de carga y descarga. 



Sugir.ieron los técnicos la necesidad inaplazable de hacer

un estudio exhaustivo de las regiones de producción, las vias de

comunicaci6n, los transportes, las temporadas de cosechas, de 

cria y en general todo aquello relacionado con la producción y su 

mercadeo en las centrales de abasto a efecto de programar los vo

lümenes de los insumos y de los consumos, evitando de esa manera

los grandes porcentajes de pérdidas de productos, de especulaci6n 

y de encarecimiento del precio de las mercancías al llegar a los

consumidores, es decir, al pueblo. 

Para finalizar este capitulo hemos de señalar que los est~ 

dios de los técnicos no se presentaron en ningün momento a una -

di scusi6n seria y razonada de las autoridades y los sectores int,g_ 

resadas, y que en la actualidad se han desvanecido y fraccionado, 

de tal manera que es imposible su localización completa. 

Sin embargo se cuenta con los materiales dispersos de los

cuales se han extraído los conceptos anteriores. 
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LA MERCED 

2 .1 Evolución. 

Toda ciudad de cualquier época y de todo sitio del orbe, -

puede ser analizada como una consecuencia de transformaciones so

cioeconómicas y pol1ticas que dan en forma decisiva un profundo -

conglomerado de cambios en la vida del hombre. 

En primera acepción la ciudad presenta una variable depen

diente de complicados procesos que a través del tiempo han deter-

minado su aparici6n y crecimiento. Desde otro punto de vista la 

ciudad se observa introspectivamente como una variable indepen--

diente capaz de producir paneg1ricos selectos en el orden social, 

econ6mico y politice para dar como origen a lo que propiamente se 

le denomina cultura urbana. 

El proceso de industrializaci6n de México, que verdadera-

mente se comienza durante el primer tercio del presente siglo, ha 

propiciado de manera notoria increibles cambios en lo que se re-

fiere a urbanismo y dado también transformaciones cuantitativas y 

cualitativas a las ciudades más importantes. 

Lo que respecta a la distribuci6n de la fuerza de trabajo

econ6micamente activa el hecho más importante es la ampliaci6n de 

los sectores secundarios y terciarios, los cuales hace veintitres 

años involucraban ya a la mitad de la poblaci6n trabajadora de M! 



xico. 

Esto indica que ya entonces el comercio de frutas, verdu-

ras y legumbres se presentaba como una importante fuente de trabs. 

jo que daba cabida a numerosos recursos humanos para laborar y mQ 

vía importantes sumas de dinero tanto en nóminas como en las mar~ 

villosas y no menos importantes transacciones diarias. 

Cabe mencionar que en lo que se hable del sector comercio

un 80 % se localizaba en el centro de la ciudad representando vi

tal importancia el centro de abasto de la Merced. 

En lo que respecta o se refiere a la zona de La Merced, el 

área de las bodegas representaban la mayor relevancia en el mane

jo comercial de las frutas, verduras y legumbres ya que de estas

todos los locatarios de los mercados del Distrito Federal zonas-

aledañas y un número considerable de los estados se surtían. 

2.2 Características del Mercado de Abasto de La Merced. 

La ubicación de la zona bodeguera comprendía una ocupación 

de cincuenta y cuatro manzanas situadas entre las calles de Pino

Suárez a Francisco Morazán y de Fray Servando Teresa de Mier a CQ 

rregidora. 

Un dato importante nos indica que dentro de las bodegas -

de frutas, verduras y legumbres existían 1,345 con una superficie 

total en m2 de 97,351 de abarrotes 270 bodegas con una superf.!_ 

Fuente: Bufete de Análisis Socioecon6micos, afto 1978. -1-



cie de 27,060 rn2 . 

Obviamente esto provoc6 desde sus inicios que se integra-

ran a esta zona comercial de productos no perecederos, locales de 

servicios vinculados al comercio de productos perecederos rnisrnos

que a(m continúan si no todos, la mayoría en La Merced con sus -

respectivas sucursales en la central de abasto "CARLOS HANK GONZ~ 

LEZ". 

Para darse una mayor idea se amplía a continuaci6n este d-ª. 

to*: 

a) En lo que concierne a restaurantes y fondas represen 

tan un total de 249, con una superficie de 13,683 rn2 . 

b) Las papelerías dan 66 establecimientos con la super

ficie de 7,205 rn2. 

e) Los hoteles son 32 con un total en cuartos de 1,386. 

d) Las vinaterías 32 con una suérficie de 2,642 rn2. 

e) Las cantinas son 28 superficie de 2, 911 rn 2 
con una 

f) Los bancos su total de sucursales 25 con un área de-

de 6,124 rn2. 

Una característica que es importante anotar dentro del si.§. 

terna de bodegas es su distribución espacial, la cual se regía por 

el principio de concentración especializada, de tal manera que ~

las bodegas se agrupan por calles de acuerdo con el tipo de pro-

duc tos con que se comerciaba. 

Fuente: Bufete de Analisis Socioeconornicos, ano 1978. - 2 -



2.3 Diversos Métodos de Comercializaci6n. 

Dentro de lo que respecta a la competencia que existia en

La Merced, realmente no era libre y se manejaba a manera de mono.E. 

sonio. De acuerdo con esta manera impura de competencia, el --

mercado se encontraba controlado por un grupo de compradores ---

( en este caso los bodegueros organizados ) que acaparaban la prQ 

ducci6n mucho antes de ser cosechada y desde luego con bastante -

anterioridad a su llegada al mercado. 

Esta inversi6n no es la única, existe de igual manera la -

llamada a comisión y se liquidaba en el momento que se compraba y 

vendia la mercancía. 

En la primera que se ha mencionado, cuando se compra la CQ 

secha, se tiene incertidumbre de si se obtendr& ganancia o no en

el momento de que ésta se encuentra ya en el mercado, pues como -

es usual en el sector comercio todo es manejado por las leyes de

la oferta y la demanda; en tanto exista bastante cantidad de un -

producto este se abaratar~ y la ganacia ser~ minima o no habr¿, -

pero en el momento que el producto se escacea muchos bodegueros -

tienden a subir los precios afectando al minorista ya que aquí tQ 

dos obtienen múltiples ganancias menos el que siembra ( esto es, 

el campesino ) y el ama de casa propiamente la minorista ). Elf. 

presado de otra manera, siempre y cuando las condiciones no va--

r1en ( costos de producción ), la cantidad que se ofrezca de un -



bien en el mercado var1a en raz6n directa de su precio de compra-

al mayoreo. 

Usualmente uno de los elementos más importantes en la de--

terminaci6n de la oferta son los costos de producci6n, es decir,-

lo que cuesta obtener la mercancia ( pepinos, cebollas, tomates,-

etc. ) y desglosando, nos encontramos que existen dentro de estos 

costos diferentes que están relacionados 1ntimamente con los negQ 

cios de La Merced y éstos son : 

a) Costos Fijos: aquellos que no cambian aunque se modi 

fiquen los volúmenes de la producción. (3) 

b) Costos Variables: los que van de acuerdo a la produ~ 

ción que se va obteniendo. (4) 

En lo que respecta únicamente al comercio de frutas, verdQ 

ras y legumbres, siempre el precio lo determinará la cantidad de-

mercancía que exista en un d1a, ya que como productos perecederos 

no pueden esperar a encarecerse. Si hay existencia en cantidad-

representativa se abaratará¡ si no, su precio se disparará. 

Esto es posible demostrar: En el año de 1981, la escazes -

de cebolla determinó que su precio se elevara redundando en enor-

mes ganancias a los bodegueros que tuvieron la visi6n para sembrar 

la¡ en el año de 1982 hab1a tal cantidad de ésta que, aunque los-

costos fueron bastantes elevados, fue necesario pasarlos inadver-

tidos para poder recuperar algo aunque no fuese equitativo con --

(3) trabajadores, rentas de las bodegas. 
(4) fletes, estibadores, etc. 



respecto a la inversi6n total. 

Ahora bien, lo usual también es manejar mercancía a comi--

si6n ya que se da un determinado margen de ganancia en el porcen-

taje de acuerdo como se haya pactado con el productor por vender-

el bodeguero su producto. Cabe marcar que el productor ( campe-

sino ) ofrece usualmente a los bodegueros sus productos, porque -

su ganancia por pequeña que sea siempre ser~ mayor que la que le-

puedan ofrecer organismos estatales como la Conasupo. 

2.4 Créditos 

Ineluctablemente que en un sistema capitalista como en el-

nuestro todo sujeto que arriesga capital también es suceptible de 

solicitar crédito, y en La··Merced los bodegueros también experi--

mentaron este tipo de crédito o financiamiento. Ya que el desa-

rrollo del crédito en el capitalismo se debe al desarrollo de la-

produccipn de mercancías y obviamente a la existencia de una eco-

nomía monetaria, el hecho de que una rotura se haga evidente en--

tre el instante que se produce la mercancía y se realiza hace ne-

cesaria la presencia del crédito. 

Al mismo tiempo el desarrollo del capital genera que éste-

se diversifique abarcando varias ramas. Asi, el capital de pré~ 

tamo* es la base de los créditos. 

Es complicado pensar: ¿Cómo una persona que no tiene pro-

*-5- Capital de préstamo1 es aquel que existe en forma monetaria y 
su propietario lo presta para obtener una remuneraci6n que es el inte1 



piedades sino que arrienda, puede ser suceptible de crédito? 

Efectivamente los bodegueros en La Merced, la mayoria al menos, -

no eran propietarios de su bodega: sin embargo, si uno decia que

sus mercancias podian avalarlo, se puede objetar que si son a co

misi6n no le pertenecen y también se puede pensar que como son a~ 

ticulos perecederos si no existe una realizaci6n inmediata del 

producto, su descomposici6n se hace inminente y su valor se des-

ploma totalmente. 

Sin embargo el bodeguero es sujeto de crédito gracias a -

que el manejo cotidiano de las cuentas de cheques demuestra un ni 

ve! económico elevado en lo que hace al manejo de efectivo. 

As1 como, usualmente el banco detecta el nivel de manejo -

de la cuenta de cheque y el promedio mensual de lo que el mayori~ 

ta opera en la cuenta de cheques para saber su capacidad~ as1, -

también, verifica la cantidad de mercancia que recibe como el ---

tiempo de la realizaci6n de ésta. De igual manera fija una eseª 

la de operaci6n del bodeguero para saber si es mayorista o medio-

mayorista. Esto es, aquel bodeguero al que se le considere mayQ 

rista será el que compra o produce grandes cantidades -aproxima

damente 12 tns. o más·al dia o semanalmente- y usualmente vende

ª los medio-mayoristas, cadenas de tiendas comerciales y a algu--

nos estados de la Repdblica. Ya el medio mayorista se encargara 

de vender al detalle: aunque también hay mayoristas que ten!an en 



La Merced bodegas de medio mayoreo o se asociaban con medio mayo

r is tas para apoyarlos econ6micamente. 

Aunque el banco es una fuente importante de crédito no es-

solamente la única, ni la principal. Existen créditos que se o-

torgan entre los mismos bodegueros y que en las más de las ocasiQ 

nes no se ag~ega un porcentaje de interés, y de igual forma exis

te el préstamo en especie, en el momento que a alguno de los bod~ 

gueros del mismo ramo le llega a faltar cierta cantidad del pro-

dueto otro le puede mandar la cantidad que necesita dándole pref~ 

rencia en el precio al que se cotiz6 el dia de su solicitud. 

El crédito también puede ser otorgado de un bodeguero a -

las cadenas de autoservicio dándoles un tiempo razonable de pago-

que va desde una semana hasta máximo un mes. En lo que se ref i~ 

re a los locatarios de mercados también se les da un crédito, s6-

lo que su plazo es menor ya que la realizaci6n de los productos -

de éstos es de un tiempo no mayor a los tres dias y son los mis-

mas que se les da de término para la liquidaci6n del compromiso -

contraido. 

Cabe anexar que para el crédito un factor que reviste im-

portancia y mismo que también se utiliza como parámetro es la an

tigüedad en operación de los comerciantes de productos perecede-

ros. Nuevamente incluyo una tabla del bufete que he mencionado

ya que resulta importante meditarla. 



A ~ O S 

De seis meses a tres años 

Más de tres años menos de cinco 

Más de cinco años y menos de diez 

Más de diez años 

N U M E R O D E 

B O D E G A S 

145 

54 

254 

1,360 

Como se aprecia, la mayor1a cuenta con bastantes años dedi 

cados a la actividad, por lo que su experiencia en este tipo de -

inversiones comerciales es un pasaporte para cualquier tipo de -

crédito que llegue a necesitar. 

En lo que respecta a la estructura financiera se caracteri 

za por los siguien~es lineamientos : 

a) El 52 % de los bodegueros del 72 % al 100 % del ca

pital propio lo utilizaba para sus compras. 

b) Un 25 % recibia financiamiento bancario por un volu

men que cubr1a del 20% al 50 % de sus adquisiciones y 

c) Un 28 % acud1a a fuentes no bancarias para solventar 

el abastecimiento de un rango similar al financiamiento anterior. 

2.5 Organizaci6n laboral. 

En La Merced, y nos referimos a la central de abasto de La 

Merced los bodegueros mayoristas y medio mayoristas operaban sus-



negocios familiarmente, es decir, era la familia la que desempefiª 

ba los cargos operacionales. Los trabajadores que prestaban sus 

servicios a dichos patrones se manifestaban satisfechos y agrade

cidos por el simple hecho de tener un empleo, aunque este no res• 

pondiese a ninguna de las prestaciones sefialadas por las leyes l~ 

borales. Asi, percibian un salario inferior al minimo o al est~ 

blecido para determinado tipo de labores¡ también carec1an de pa

go de vacaciones, pago de tiempo extra e inscripci6n en el Seguro 

Social. 

En materias de salud sólo contaban con mingitorio o excus-9_ 

do. La insalubridad del medio ambiente era manifiesta. 

Los bodegueros en su af~n de obtener mayor rendimiento de

todo lo que invierten llegaron a convertir al empleado en un objg 

to y su manera de pensar se reducia a convencer al personal para

que trabajara m~s d~ndole una vista manipulatoria como si los trª 

bajadores fueran una especie de marionetas a las que hubiera que

motivar como un sin6nimo de inducci6n. 

Esto es algo así como pensar que el mismo trabajo fuera -

capaz de incitar, mantener y dirigir la conducta: y convirtiendo

asi al trabajo en un fin y no en un medio como realmente debe ser 

El trabajador desarrolla un esfuerzo ocasionado por su mo

tivaci6n que se finca en su personalidad aunque éste no esté -

conciente ) pero condicionado en parte por su medio ambiente y -



por el d~ lñ bodega y este esfuerzo lo lleva a premios ciertas 

gratificaciones insignificantes ) si logra los objetivos y.si no 

obtendrá castigos, lo cual por la inconciencia del bodeguero de -

querer obtener la realizaci6n de los objetivos al aplicar el cas

tigo verá afectados los esfuerzos futuros del trabajador a trav~s 

de la falt• de motivaci6n. 

Desde mi punto de vista siento que dentro de la escala de

necesidades planteada por el Dr. Abraham Maslow, el trabajador s.§. 

lo llega a satisfacer sus necesidades básicas o fisiol6gicas que

son las indispensables para la conservaci6n de su vida. 

La motivaci6n es un factor importante para aquel que tenga 

relaci6n con el manejo de personal ya que sin esta resulta difí-~ 

cil alcanzar el correcto funcionamiento de una organizaci6n y co

mo es de notarse si en las bodegas se utilizara la motivaci6n pe

ro no como un poder manipulativo, se lograría tener mejores utili. 

dades, incrementando por consecuencia la productividad del traba

jador. 

Las actitudes en el trabajo dependeran del grado en que se 

considere que el trabajo satisface sus necesidades ( es entonces 

el grado en que estarfl 11 motivado 11 
). Una actitud 'favorable no 

necesariamente trae una elevada producci6n, parece ser que una ag 

titud favorable se encuentra relacionada con: ausencia, puntuali

dad y estabilidad. 



Ahora bien, en ocasiones a las bodegas se presentaban ca-

sos como el ausentismo, que es la manera·m§s sutil y comGn de ma

nifestaci6n de una actitud negativa ya fuera por causas externas

que pueden ser colectivas y personales o por causas internas que

definitivamente eran ocasionadas por una deficiente selecci6n y S: 

signaci6n de la actividad a la cual debía de abocarse o por fati

ga e inestabilidad. 

La impuntualidad era una forma indirecta de manifestar su 

insatisfacci6n ( aunque esté m§s ligada a la forma de ser del in

dividuo ) por la forma de proceder de parte del bodeguero ya que 

así sabían que efectivamente dafiarian las actividades comerciales 

pues como la hora de apertura de las bodegas fluctuaba entre las-

4 :30 a 5:30 hrs. a.m., su impuntualidad afectaba el inicio de ac

tividades de la bodega ya que normalmente los empleados son los -

encargados de este menester. 

Menciono la estabilidad en el empleo porque cuando una pe.,!: 

sona no satisface un mayor nGmero de necesidades es potencialmen

te un buscador de empleo en otra bodega y si en determinado mamen 

to continGa perteneciendo a la bodega ser§ ineluctablemente por -

la necesidad de devengar el salario. 

Para el cambio de estas actitudes que el personal asumía -

en La Merced debi6 haber utilizado el empleador la convicci6n del 

buen expresar: porque ninguna persona puede hacer que otros cam--



bien si no ven que ella hace las cosas; las participaciones son -

armas que ayudan a que el trabajador se sienta identificado con -

la organizaci6n y como es de suponerse un bodeguero jam~s permi-

ti6 que su trabajador participase en la toma de decisiones para -

evitar que tuviera conocimiento de situaciones que no convenian,

esta relaci6n de participaci6n hubiera logrado cambios radicales

y de las sanciones y recompensas era obligado saber .el tiempo que 

se empleaba entre la actuaci6n y la respuesta, o sea, el acto con 

que el indiviudo fundamentaba su trabajo para saber si lo realizE 

ba con congruencia y saber a que se hacia acreedor, si a la reco.m 

pensa o alguna sanci6n, misma que no afectara a su nivel moral. 

He mencionado el nivel moral, y es necesario dilucidar a 

este para hablar el mismo lenguaje; y no es m~s que la combina--

ci6n que existe de las actividades del trabajador que mantenga hE 

cia con su deber, el bodeguero patr6n y su jefe inmediato. 

Es evidente que para que se puéda hablar de una buena moral se ng 

cesita una buena situaci6n tanto individual como con el que se 

convive cotidianamente; para obtener par~metros de ésta se hace a 

base de técnicas sociom~tricas y cuestionarios que eval6en actit~ 

des y opiniones individuales. 

La falta de identificaci6n del empleado hacia con los objg 

tivos de la bodega también puede ser causa de que algunos se ha-

llan percatado que s6lo fueron un medio de obtenci6n de altas ut!. 



lidades. Por ejemplo la prevención de accidentes representa la-

porci6n más aparatosa y en ocasiones, la más importante desde el-

punto de vista moral, econ6mico y social. Sin embargo, por la -

falta de un contrato individual de trabajo que especificara esto, 

era ignorado, es cierto que la falta de un contrato escrito será-· 

imputado al patrón y esa relaci6n subordinada es válida, más corno 

si no lo fuese. Esto en La Merced oblig6 a que el trabajador se 

encontrara totalmente desprotegido y ya no solamente el trabaja-

dar manual sino también los que tenian personal administrativo -

también. 

Debo decir que en La Merced no s6lo existi6 el trabajador

de bodega propiamente dicho, sino también el que era conocido co~ 

mo diablero que, a6n más, corr1a mayor riezgo con el desempeño de 

su labor para su subsistencia diaria y aunque en la central de a

basto de Iztapalapa se trat6 de eliminar este problema social me

diante la creación del sindicato (blanco ), no fue solucionado, 

pero de ésto me referire posteriormente. 

La Merced era ya un centro de abasto totalmente inoperante 

por lo que el cambio se hacia ya necesario e inminente, los pro-

blemas de los que ya he realizado comentario y la insalubridad ay_ 

nada al intermediarismo y acaparamiento eran unos de los proble-

mas que rn~s llamaba la atención mismos que como indicar6 en su o

portunidad no pudieron ser librados en el cambio, logrando s6lo -



1 consolidarlos, con sus respectivos núcleos de poder. 

Su cambio fue obligado y tuvieron que aceptarlo la mayoria 

de los bodegueros aunque los amparos judiciales se vieron por do

quier, sin embargo, unicamente bastó un decreto presidencial para 

obligarlos después de casi un año de inaugurada la central de -~

abasto de Iztapalapa y aun as! la corrupci6n de agentes de tránsi 

to y de los inspectores de salubridad les ayudó a permanecer un -

poco m~s de tiempo. 
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CE:N''I'F.!"L DE ABASTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

3.1 Caracterlsticas F1sicas. 

De acuerdo con.el desarrollo que van sufriendo las grandes 

urbes se hace necesario mejorar todos los servicios con que cuen

ta, y m~s afin en los que por su misma naturaleza se tenga que ma

nejar con rn esmero mayor en materia de higiene. 

Esto se hace evidente cuando nos remitimos a pensar en la

comercializaci6n de los alimentos perecederos como podrlan ser la 

cebolla, el ajo, la calabaza, el frijol, etc., su mismo almacena

je representa un cuidado total ~ue la antigua central de abasto,

conocida como La Merced ya no podía ofrecerles, y es cuando se h~ 

ce realidad el proyecto de edificar una nueva central de abastó -

que pudiese darles a los comerciantes de estos productos perecedg 

ros un nuevo sistema de instalaciones que permitan el almacenaje, 

exhibición y venta de estos articulas, respaldado por una exceleQ 

te infraestructura. 

Se trat6 aqul en México de actualizar lo que se refiere al 

mercadeo de los alimentos, elaborando un sistema que se remitiera 

desde su cosecha hasta su venta final, e incluso se quiso interv~ 

nir ( el Estado ) , en lo que abarca el empaque y los requisitos 

de higiene sin embargo como contemplaremos m~s adelante esto no -

pudo ser. 



Para poder situarnos en la Central de Abasto del Distrito

Federal es necesario delimitarla; el terreno donde se encuentra -

tiene una forma romboidal y esta conectado con dos ejes viales, -

el 5 Sur y 6 Sur; R1o Churubusco y la avenida Rojo Gómez. 

Cuatro son los elementos que componen dicha central de a-- . 

basto 

a) el de las bodegas para almacenar, exhibir y vender. 

b) el de las crujías, que sirve usualmente como restau

. rantes, tiendas de ropa, de discos, etc. 

c) el del servicio de subasta, que no son utilizables -

debido a su inoperaci6n ya que los productos cuando llegan aquí -

la mayoría tienen destinatario. 

d) las instalaciones para la administraci6n, seguridad, -

prevención y combate de incendios, mantenimiento, los cuales no -

justifican su existencia, ya que si nos remitimos a lo que el se!:_ 

vicio de información de precios respecta, sale con notable retra

zo, o a los elementos de seguridad cuando son necesarios nunca se 

encuentran. 

Ahora bien, su composición f1sica se encuentra comprendida 

por un total de diez superficies que son 

a) la de los estacionamientos y andenes para subasta 

b) la de las bodegas de frutas, verduras y legumbres 

c) la de las bodegas d~ abarrotes, especias y granos 

d) la del mercado de verduras ( que no se encuentra -



construido ) 

e) la del mercado de aves, huevo y carnes ( no se en-

cuentra construido). 

f) la del mercado de pescados y mariscos ( no se en--

cuentra construida ). 

g) la del mercado de las flores ( no se encuentra con~ 

truida ). 

h) la del mercado de los envases ( no se encuentra --

construida). 

Como se puede apreciar esta magna obra fue entregada en su 

50 % de construcci6n. 

Dentro de las cosas que son mencionables es que la central 

de abasto cuenta en cada una de las dos entradas con básculas --

electr6nicas que pesan inmediatamente al vehiculo con su cargamen 

to. Obviamente dentro de este elefante blanco la zona m~s impoE 

tante es el área de las frutas, verduras y legumbres ya que las -

más importantes operaciones financieras se realizan diariamente -

ahi. 

Dentro de cada nave en la central de abasto está instalada 

una costosa red de circuito cerrado para informarle diariamente -

al comprador de las fluctuaciones del mercado, después de más de

un a~o de servicio está comenzando más o menos a funcionar y sin

embargo lo hace mal ya que la información que da es desfasada ---



pues los que se encargan de conseguir los precios de los productos 

los obtienen entre las 7:00 a 9:00 a.m. y a esa hora la verdadera 

hora comercial ya está acabando. 

Según la informaci6n que dan los técnicos de la central -

de abasto es que todas las áreas de comercializaci6n podrán tener 

un crecimiento fisico, pues se tiene planeado esto y se han garan 

tizado para una expansi6n en un 30 %. 

En la central de abasto se construyeron un total de 1,733-

bodegas, esto incluye: frutas, verduras y legumbres¡ de las cua-

les para su venta a la iniciativa privada se permitieron 1,519 y

para el gobierno se dejaron 214, y quedaron conformadas de la ma

nera siguiente: 105 para cooperativas de productores, organizadas 

con la participaci6n de la Confederaci6n de la Pequeña Propiedad; 

50 son de la Banca Rural Oficial, mismas que estarán destinadas a 

todos aquello que se encuentren inmersos en la Confederaci6n Na~~ 

cional Campesina y la Central Campesina Indpendiente. 

3.2 Locatarios de los Sectores Oficial y Privados. 

Y además cabe hacer notar que en el Sector Comercial Ofi-

cial tambi~n participa con 59 bodegas. De los 770 locales edifi 

cados en la parte donde se encuentran las crujias, 11 son tambi~n 

del gobierno, y las restantes pertenecen a la iniciativa privada. 

La Central de Abasto fue construida por un "convenio" en-



tre el Departamento del Distrito Federal y CODEUR adem&s de que -

se invit6 a ingresar a la iniciativa privada ( bodegueros de La

Merced ), y todos aquellos que también lo desearan, se efectuaron 

aportaciones a un fideicomiso para tener derecho de usufructo por 

99 afios de una superficie de 327 hect&reas, donde se construy6 la. 

central de abasto con las cuotas de los personajes ya mencionados 

m&s lo que el fideicomiso obtuviese. 

Dentro de las normas que se dictaron en la contrataci6n 

del fideicomiso, se pact6 que los empresarios, las autoridades 

del Departamento del Distrito Federal y las de CODEUR, tendr1an -

un comité para la supervisi6n en lo que respecta al buen destino

que se hiciese de los recursos de capital, en lo que se refiere a 

la contrataci6n de mano de obra y materiales de construcci6n. 

Cabe anotar que como institución fiduciaria responde el Banco Me

xicano Somex, S.A. ahora S.N.C., y adem&s el Estado se reserva tQ 

do el terreno como su propiedad durante esos 99 afios y naturalme.n 

te después de estos. 

Se ha manejado que los comerciantes, detallistas de la Ci~ 

dad de México y dem&s estados, tendr1an mayores facilidades para

desempefiar sus movimiento mercadol6gicos, en cuanto a que obten-

dr1an mayor y mejor informaci6n de precios y existencias teniendo 

en consecuencia una ganacia en menor pérdida de tiempo y costo p~ 

ra su abastecimiento y transporte. 



Sin embargo lo anterior no es una verdad, ya que, lo con-

tundente es que por la falta total de una adecuada administraci6n 

por parte de las autoridades esto no es m's que otro sueffo grande 

no realizado, no imposible de realizarse. Y esto se vi6 patente 

d1as antes de la inauguraci6n de la central de abasto, que por o~ 

den presidencial tres d1as antes todos los bodegueros de frutas,

verduras y legumbres tuvieron que instalarse en el nuevo conjunto 

aunque no estuviera sino un 70 % de su construcci6n; incluso no -

fue sino hasta después de ocho meses aproximadamente, posterior -

al d1a de su inauguraci6n, cuando se pudo decir que aunque con mQ 

chas problemas de seguridad e higiene esta obra ya estaba termin~ 

da, aunque ahora continue teniendo muchos protlemas de seguri-

dad e h~giene ) • 

Dentro de su diseffo arquitect6nico, quiero mencionar que -

de todos los defectos, uno se me hace digno de anotar y es el si

guiente: en esta central de abasto esta formada en realidad por -

sectores que se enlazan mediante un camino de muy pronunciada in-

clinaci6n. Los diseftadores cuidaron la estética, pero no tuvie-. 

ron en cuenta la funcionalidad y el peligro que representa .una -

v1a comunicante de las características que tiene. 

Un creciente n6mero de accidentes han venido ocurriendo ya 

que el transporte en "~carretillas " de un sector a otro es cons-

tante. Los " carretilleros " que llevan la mercanc1a cue•ta a--



bajo no pueden controlar los artefactos y se da el caso de que 

son atropellados por estos. Los accidentes no sólo afectan al 

trabajador que corre permanente riesgo f1sico, sino que también s. 

fecta a la mercanc1a que se pierde en cada accidente sufrido como 

consecuencia del referido declive, que demuestra uno de tantos d~ 

fectos y errores de proyecci6n de la central. 

Desde mi punto de vista siento que estos arquitectos pue-

den proyectar centros comerciales como Perisur, pero no este tipo 

de construcciones. Y esta selecci6n de mano de obra intelectual 

es producto de un desfasado sistema burocrático, donde no existe

la capacidad de organizar, coordinar y previamente planear. 

3.3 MENORES DE EDAD, SEGURIDAD SOCIAL y SALUD 

En México ha sido permanente la preocupación de proteger-

a los menores. Y esto se refleja en especial en la Constituci6n 

Política de 1917. Como consecuencia vemos que en el C6digo Ci-

vil, en el C6digo Penal, en la Ley del Seguro Social y en otras -

normas que rigen la actividad de la sociedad como se expresan con 

ceptos altamente humanistas en torno a la protección del menor ~

frente a las diversas actividades ocupacionales. 

Para tratar el tema de las condiciones de trabajo de los -

menores en la central de abasto de Iztapalapa tenemos que fijar-

nos previamente en las leyes y reglamentos que están en vigor en-



nuestro pais y especificamente en el Distrito Federal para valori 

zar y dimensionar la situaci6n de los menores trabajadores en la

dicha central de abasto. 

Se contempla en todas las leyes que afectan a los menores

la responsabilidad que tiene el Estado y la Sociedad en proteger

la salud, la vida, la educaci6n, el trabajo y todas las demás in.§. 

tancias relacionadas con los dichos menores. Asi pues se prevé-

la condición del menor huérfano, del que ha abandonado su hogar,

del que ha sido hechado de su hogar y que por tanto se encuentra-

carente de todo apoyo y refugio. Se contempla también la activi 

dad del menor como trabajador; del menor como sujeto de derecho a 

la educaci6n y del menor como sujeto al derecho de su total manu

tención. 

Si vemos al nifto solitario como un sujeto con tantos dere

chos legales como los que nuestra legislación seftala, caemos en -

el error al creer que tales leyes proteccionistas se aplican aun

que sea en minima parte, al contemplar la realidad del desamparo

en que viven los menores que trabajan en la central de abasto de

Iztapalapa, donde quedan al margen de toda actividad sanitaria, -

de la protección de seguridad social y de la protecci6n de las ~ 

yes Laborales. 

Ni siquiera cuentan esos menores con la protecci6n de org~ 

nismos sindicales, ya que se les considera como trabajadores no -



asalariados, no agremiados y por ende no sujetos de los beneficios 

de salario minimo o de atenci6n médica permanente y gratuita en -

los servicios que ofrezcan las diversas instituciones. 

A continuaci6n damos algunas caracteristicas relacionadas

con los trabajadores menores de la central de abasto. 

a) Al analizar los datos estadisticos obtenidos por 

el autor en investigaci6n directa ya que no existe informaci6n 81 

guna al respecto oficial de los bodegueros, podemos observar que

los menores de edad que trabajan en la central de abasto de Izta

palapa tienen de 12 a 17 años, no est~n afiliados a ningún orga-

nismo sindical; no reciben los teneficios de la aeguridad social, 

carecen del derecho de atenci6n sanitaria; perciten salarios muy

inferiores al salario minimo; no cobran tiempo extra por raz6n de 

no estar sujetos a horarios determinados y en general carecen de

toda protecci6n por parte del Estado, al no existir ninguna repr~ 

sentaci6n oficial que proteja sus intereses. 

Los trabajos que desempeñan estos menores son: estibadores 

carretilleros, mozos, mandaderos, despachadores de mercanc1as, mg 

zas de limpieza, empleados administrativos y otras labores de in

fima categor1a, para desarrollar las cuales los empleadores no -

les exigen tarjetas de control sanitario por raz6n misma de que -

tales menores trabajan al margen de todo control y de todo dere-

cho. 



En el caso de la investigación llevada a cabo por el autor 

se encontró que un elevado porcentaje de menores de edad estan cª 

rentes de hogar y que además pergnotan en sus centros de trabajo. 

En esta investigación se encontró que es usual que los pa

trones descuenten de sus salarios los faltantes o daños en la me~ 

cancía, responsabilizando a los menores, que en muchos casos per

ciben salarios de $7,000.00 mensuales, de los que deducen dichos

daños o faltantes. 

La explotación a que son sometidos los menores en la cen-

tral de abasto puede resumirse en el siguiente ejemplo: 

Los carretilleros se ven obligados a pagar un alquiler de

$120. 00 diarios por carretilla. La explicación que las coopera

tivas que alquilan tales carretillas dan a los menores es en el -

sentido de que con tal cantidad pagan derechos sindicales y cuo-

tas al Seguro Social, cosa que es totalmente falsa por cuanto 

que, como ya se ha dicho los menores no están inscritos ni en el 

Seguro Social ni en ning6n sindicato. 

Teniendo en cuenta que existen diversas instituciones que

tienen como responsabilidad la de vigilar las condiciones de tra

bajo, salario, protección, condición sanitaria y seguridades para 

el menor que trabaja, resulta que en el caso de la central de --

abasto, al no existir ninguna de estas protecciones se están con

virtiendo en obsoletas todas las leyes que emanadas de la Consti-



tuci6n que se han elaborado precisamente para darle al menor ---

aquello que por si solo no puede obtener. En el caso de los m~ 

nores de edad las leyes son paternalistas y no puede ni debe, en 

ning6n momento, soslayar el Estado su responsabilidad. 

Para considerar la seguridad social tenemos que ampliar -

el concepto incluyendo aspectos relacionados no unicamente con -

la seguridad social del trabajador y sus familiares, sino incluir 

en este concepto el derecho que toda sociedad tiene de que el E'1!_ 

tado le garantice la salud como una riqueza escencial para la 

propia sociedad y cada uno de sus miembros. 

La salud del trabajador y su familia forman parte de la -

Seguridad Social. Y cuanto se refiere a la salud del trabaja--

dor en su relación directa con el mercado o con la central de -

abasto, se contempla no sólo una relación de trabajador- medio -

ambiente, sino que el concepto se amplia. 

As1 veremos relaciones directas entre el trabajador y 

a).- Los productos que maneja: 

b).- Los compradores, sean estos mayoristas, medio ma

yoristas, minoristas o consumidores: 

c).- Los demás trabajadores del mercado o de la central 

de abasto: 



e) Los transportistas; 

f) Los desperdicios; 

y otras relaciones m&s. 

Para los efectos de este trabajo lo escencial es destacar

el hecho de que los trabajadores de mercados y centrales de abas

to en general y en particular en la Central de Abasto de Iztapal-ª. 

pa, se encuentran expuestos a mayor número de peligros de conta-

gio o de adquirir una enfermedad que puedan ser clasificada de -

profesional, que la mayoría de los que manejan artículos aliment.! 

cios. 

Por su naturaleza misma la central de abasto genera vo16m.§. 

nes crecientes de desperdicios. De estos, un elevado porciento-

entran en descomposición en cuestión de horas. El manejo de ar-

tículos como frutas, legumbres y flores va creando en el piso de

locales y en calzadas, calles y andenes una p!tina o capa de ele

mentos que exigen una limpieza a fondo, que, por lo dem&s no se--

lleva a cabo. El amontonamiento de desperdicios y su manejo ex-

cesivamente lento ( nos referimos a la operaci6n de recolección 

y retiro origina un ambiente degradado que afecta seriamente,-

aunque a largo plazo, a quienes trabajan en dicha central. 

Lo anterior nos lleva a considerar que las disposiciones -

sanitarias deberían ser aplicadas en ese lugar con una severidad

y constancia totales en inter6s de la salud de todos incluyendo -



los consumidores, siempre expuestos al mal o deficiente manejo de 

los articulas alimenticios. 

En el caso de los trabajadores que laboran en lugares ins.!!. 

nos, tal condici6n limita la salud y reduce las posibilidades de-

vida. 

Al relacionar la seguridad social con la seguridad de qui! 

nes trabajan o concurren a la central de abasto, encontramos as-

pectas que aunque previstos por las leyes no se cumplen. 

3.4 ASPECTO FINANCIERO. 

En lo que se refiere al aspecto financiero tuvo un cambio 

en el rengl6n de pr~stamos a instituciones de cr~dito. La naciQ 

nalizaci6n de la banca, provoc6 esta manera de actuar por parte -

de los bodegueros, aunada a las bajas ventas que se obten1an al -

principio. 

Fue muy notorio que bastantes bodegueros no acorde con el

cambio, se ampararan para asi no salir de su centro de transac~-

ciones diarias que era La Merced: además de que esta central de -

abasto con toda y sus deficiencias cuenta con mejores v1as de ac

ceso y de comunicaci6n que la nueva central de abasto de Iztapal.!!. 

pa. 

Esto trajo.como consecuencia que los bodegueros redujeran

su inversi6n en el campo y como las tasas de interés que ofrec1an 



los bancos era atractiva optaron por llevar el dinero a estas in~ 

tituciones qued~ndose s6lo con un pequefio porcentaje para afron--

tar los gastos de lo que habían invertido en las compras de las -

cosechas. 

Esta situaci6n determin6 que entre los propios bodegueros-

no se otorgaran préstamos en efectivo, en tanto que disminuyeron-

sus inversiones en la compra de mercancías. 

Tal desequilibrio en las operaciones diarias determin6 que 

algunos bodegueros optaran por vender sus bodegas, y con la venta 

que super6 cuatro veces el precio inicial, lo invirtieran en las-

instituciones bancarias, o que optaran por rentar sus bodegas, y-

que con las ganancias que comenzaron a obtener una vez que se in-

crementaron de nuevo las ventas, pagaran las mensualidades por la 

compra de los locales, compradas, como se sabe a plazos determin~ 

dos. 

En la actualidad se encuentra normalizada su actividad fi-

nanciera: se manejan como en La Merced a excepci6n de los présta-
I 

mos bancarios, pues estos exigen altos intereses que merman consi 

derablemente las utilidades. 

Se contin6an manejando las mercancías a comisi6n, compra -

anticipada de cosechas1 envio, a otro comerciante del ramo de me~ 

canelas cuando a estos les lleguen a faltar, d~ndole un precio --

preferente. 



Venta de mercancías a crédito que no rebase los lSidias, a 

los supermercados y a los locatarios de los diversos mercados. 

También se les da crédito pero que no sobrepasen los tres d1as en 

su pago a los locatarios de mercados cuyas operaciones mercanti-

les son constantes. 



CAPITULO CUARTO 

" LA CENTRAL DE ABASTO DE IZ'TAPALAPA " 

4.1 Investigaci6n Directa en la 
Central de abasto de Iztap~ 
lapa. 

4.2 Desarrollo de los Recursos
Humanos y De•arrollo Organi_ 
zacional. 

4.3 Enfermedades, Accidentes y
Ausentismo. 

4.4 Gráficas - comentario -



4.1 Investigaci6n Directa en la Central de Abasto de Izta
palapa. 

Como se puede apreciar en las gráficas anexas de acuerdo a 

entrevistas efectuadas a empleados en la Central de Abasto de Iz-

tapalapa, en la.primera instancia se logr6 entrevistar a 160 indi 

viduos y posteriormente en las bodegas s6lo a 100. Esto se de--

bi6 a la poca disponibilidad de los trabajadores de la central de 

abasto ya que unos por su ignorancia, otros por su desconfianza y 

algunos por la presi6n que ejercen los patrones en el aspecto de-

no comentar nada a ninguna persona ya que algún dato puede comprQ 

meter al propio patr6n. Como se nota, fue una labor harto com--

plicada; sin embargo, no imposible de hacer el entrevistar a los-

susodichos, aunque progresivamente limitada. A continuaci6n ex-

pongo cada uno de los comentarios que se me hicieron y mismos que 

represento gráficamente en las hojas anexas. 

En lo que respecta a los 11 sindicatos 11 que se dicen ---

existir como un medio de evitar que los particulares renten las -

carretillas, as1 como para ejercer un control total sobre todos -

los carretilleros se obtuvo lo siguiente: 

lo.-Menores de edad que fluctuaba su edad entre los 12 y 21 

afias, diariamente van al 11 sindicato 11 donde depositan la canti 

dad de $120.00 y reciben a cambio una carretilla para trabajar en 

determinado and~n; pero estos carretilleros cuando se les interrQ. 



g6 sobre la funci6n del " sindicato " , no supieron decir cual

era ¡ lo 6nico que ten1an en mente es que el gobierno lo había im

plementado y exige de cada carretillero su incorporaci6n a dicho

organismo sindical, en tanto que a nadie que no esté inscrito y -

cubra las exigencias sindicales se les da carretilla para traba-

j ar. Los vigilantes de la Central de Abasto ejercen una estre-

cha vigilancia y control. 

Me remit1 a la Administraci6n para preguntar ¿ qué papel -

juega este " sindicato " del que todos en la central de abasto-

hablan, pero del que nadie sabe nada ? Estando con la persona -

indicada me comento que no existe ningún sindicato. Lo que se -

ha establecido es una cooperativa en la cual se rentan las carre

tillas por medio de una cuota " simb6lica " para evitar as1 la

explotaci6n mercantilista de que eran objetos estos trabajadores-

en la Merced. As1, se anula totalmente a estos " oportunistas " 

y se da paso a una mejor protecci6n al trabajador independiente -

de la Central de Abasto de Iztapalapa. Le pregunté si a parte -

de esta eficaz medida, exist1an otras por las que también se jus

tificaba la existencia de esta cooperativa y me dijo que si pero

nunca especific6 cuales eran¡ de igual manera me interes6 pregun 

tarle el por que de permitir trabajar a los menores de edad sin -

darles implementos de seguridad e higiene y no me respondi6. C.Q. 

mo se puede apreciar el gobierno no s6lo se olvida de realmente -



proteger al trabajador, sino que, además, permite que laboren me

nores de edad en detestables condiciones de trabajo, exponiéndo-

les y olvidándose de las leyes que protegen al menor. 

Pregunté a los encuestados sobre si pertenecian a alguna -

ins ti tuci6n médica gratuita, a lo que los trabajadores respondie

ron que no se encontraban totalmente seguros, pero la cuota que -

pagan también incluye la cotizaci6n para el !.M.S.S., pero no sa

bian como hacer efectiva esta prestaci6n, pues en el sindicato no 

les informaban adecuadamente sobre esto, no les daban credencial-

de asegurados. Es increible como el gobierno puede inscribir --

diariamente al trabajador al !.M.S.S. y darlo de baja, ya que en

la central de abasto ning6n trabajador es constante en lo que se-

refiere a la asistencia diaria a su labor. Otra cosa que me 11,2. 

m6 la atenci6n es que la mayoria de los encuestados no sabían que 

era el I.M.S.S., pero sabían por voz de otros que estaban inscri

tos, pero no les daban ning6n documento o credencial ni les de---

cian que derechos tenían y como hacerlos efectivos. Al investi-

gar en las bodegas encontré que la mayoria de los trabajadores no 

est6n inscritos al I.M.S.S •. Hay bodegueros que pagan los servi 

cios de un médico que atiende a sus trabajadores y con esto evi-

tan que el personal proteste. La mayoría de estos empleadores -

tienen trabajando en sus bodegas a menores de edad pag6ndoles sa

larios ridiculos y sin ninguna prestaci6n. 



En las gr6f icas que se ofrecen puede notarse que los meno--

res ( adolecentes y j6venes ) que laboran en La Central de Abasto 

tienen edades que van de los 12 a los 17 años y predominan los de 

12 años y los de 15 años. 

sigue: 

El grado de escolaridad de los menores investigados es como 

12 años de edad - 60% analfabetos - 40% entre lo. y 2o.
años de primaria. 

15 años de edad - 70% analfabetos - 30% entre lo. y 2o.
años de primaria. 

17 años de edad - 75% analfabetos - 25% entre lo. y 3er. 
años de primaria. 

Aunque el ponente no se asesor6 de un psicologo o trabaja-

dor social para llevar a cabo un estudio sobre el indice intelec-

tual o I.Q. de los menores encuestados, pudo notar que en su casi 

totalidad rechazan toda posibilidad de estudiar: su interés 6nico 

es ganar lo necesario para sus alimentos: la lectura ( los que -

saben leer ) o mirar las revistas de caricaturas, dibujos o fotQ 

novelas¡ ciertos juegos como la "rayuela" y los "volados" : car~ 

cen de interés en adquirir cosas mejores¡ se puede sospechar que-

muchos de ellos son adictos al "cemento", el "thiner" o a las be-

bidas embriagantes y a la mariguana. 

La mayor1a de los menores que trabajan en la central de a-

basto tienen 16 años de edad, siguiéndolos los de 17 años y luego 



los de entre 12 y 15 afies. 

Aunque un 3Cl°~ aprendieron a leer y escribir lo hicieron -

muy deficiente y en realidad con dificultad. 

El 900/c de los encuestados provienen de hogares anormales -

amasiatos temporales, hijos sin padre conocido o madres que ti~ 

nen hijos de distintos hombres). Tales hogares tienen como sig 

no com6n la miseria material y moral. 

Basta platicar con ellos para darse cuenta total de defi-

ciencias mentales. 

No obstante su manifiesta anemia son sometidos a jornadas

laborales de once horas que van de las 4:00 horas a las 15:00 hrs 

Como se ha dicho no reciben el pago de horas extras e in-

clusi ve la casi totalidad de esos menores ignora el tiempo que CQ 

rresponde a una jornada laboral. 

En la gráfica correspondiente, se observa que la mayor1a -

perciben $5,000.00 mensuales seguidos de los que ganan $7,000.00. 

Una minor1a ganan $15,000.00 y son excepcionales los que alcanzan 

salarios de $20,000.00. En todos los casos se carece de cual---

quier prestaci6n económica 6 social. 

En todos los casos éstos menores, en caso de perder alguna 

mercanc1a tienen que pagar su valor y se da el caso de que al ca

bo de una semana de trabajo no reciben pago alguno por los des--

cuentos que se le hacen. 



4.2 Desarrollo de los Recursos Humanos y Desarrollo O~ 
ganizacional. 

Despu~s de lo que acabamos de comentar, resulta ineluc-

table que dentro de todo ambiente productivo administrativo los -

recursos humanos son parte importante del desarrollo econ6mico de 

la empresa, llámesele bodega o entidad economica u organizaci6n. 

Ya que toda obtención de servicios, bienes o en lo que se refiere 

a las ventas y en las finanzas, la buena o mala administraci6n de 

personal se reflejará de inmediato el crecimiento y desarrollo de 

la organización. 

Cabe hacer notar que la Administraci6n de Recursos Humanos 

tiene como principio indiscutible el de la coordinaci6n, armoniz~ 

ci6n de la intercomunicación que tenga que existir por parte de -

los dirigentes, patrones o supervisores con el personal, mismo --

que realmente mueve el fabuloso engranaje productivo de toda enti 

dad. 

Para esto es necesario en primer término estudiar cual se-

rá, de acuerdo a los niveles que manejan los trabajadores, la re-

rnuneraci6n justa y adecuada que deberán de percibir, puesto que -

todo va en relación al nivel en que se desenvuelvan, ya que el --

operativo con la actual inflaci6n que se maneja tendrá la necesi-

dad de recibir buenos incrementos pues su medio ambiente en el --

que se encuentra inmerso as! lo hace necesarior por lo que resul-

ta evidente que la empresa en este aspecto debe encuadrarse en --

los lineamientos que se fijan para esta toma de decisión y es ---



cuando la Administraci6n de Recursos Humanos debe buscar la esta

bilidad tanto para no afectar la pérdida del poder adquisitivo -

del empleado, asi como el evitar restringir las ganancias del em

pleador. 

Por esto se hace clara la impostergable importancia de la

Administraci6n de Recursos Humanos; y por lo que resulta necesa-~ 

ria su adecuada actuaci6n ya que el volverse en determinado mamen 

to protectora de alguna de las partes, seria bastante funesto pa

ra la organización. 

Se hace necesario que tanto el trabajador como el patrón -

tengan como objetivo común, primordial la manutenci6n productiva

de la bodega, ya que de no ser asi inexorablemente que su cierre

ocacionaria la quiebra inevitable para los propietarios y el de-

sempleo que es un nefasto problema que el país afronta sin poder

lograr tener resultados positivos. 

De lo que a la capacitaci6n al personal respecta, da como

consecuencia una gran contribuci6n al mejor rendimiento producti

vo del trabajador además de que esta preparaci6n los hace tener -

una concientizaci6n sobre el ahorro en lo que se refiere a posi-

bles desperdicios de mercancías, sustrayendo errores .que obstacu

lizan el trabajo provocando demoras; el crear y optimizar los ma

nuales de sistemas y procedimientos de igual manera con su revi-

si6n peri6dica, aportar6n de sobremanera un incremento que se ha-



rá visible en la producci6n. 

Es importante señalarle, desde su ingreso a cada uno de -

los elementos del personal, cuales van a ser sus labores a desa-

rrollar, sus jefes inmediatos a los que reportará as1 como sus 

compañeros, esto servirá para dilusidarles cuestiones y darles a

conocer el área de responsabilidades y en el desarrollo de sus 

funciones se evitará que existan dudas que al respecto vayan a 

ocacionar p~rdidas tanto econ6~icas propiamente dichas como de 

tiempo. 

Lo anterior se reflejará cuando exista una buena adminis-

traci6n de los Recursos Humanos, además de proporcionar un incre

mento en la producción, haciendo notar que con los manuales se -

ayuda a la economia en lo que respecta al tiempo ganado obtenien

do en consecuencia eficiencia y eficacia. 

Otra de las f6rmulas que tiene la Administraci6n de los Rg 

cursos Humanos es la creación o fijaci6n de políticas, ya que és

tas son criterios generales que ayudan a dirigir adecuadamente -

las labores a efectuarse as! como también delimitan su campo de -

acci6n a ejercer. 

Son importantes para una buena administración y más en la

que se refiere a la delegaci6n de ~unciones. 

Dentro de lo que concierne a las pol1ticas de.personal son 

de bastante importancia pues su aplicaci6n modifica en determina-



da manera la de todas las políticas de las diversas áreas pues tg 

das se encuentran conformadas por hombres, haciéndose indispensa-

ble que en su creación se debe ser muy conciente, concreto y objg 

tivo de lo que se va a redactar para no formar problemas a la or-

ganizaci6n. 

Es necesario organizar bien el departamento de personal in 

dependientemente del tamaño de la bodega, ya que si no se tiene -

bien coordinado al elemento humano no se puede realizar en forma-

6ptima todo lo que pueda ayudar al correcto desarrollo de la org-ª 

nizaci6n. Cabe recalcar que el departamento de personal sirve -

de directriz para poder saber cuando es oportuno dar asesoramien-

tos de capacitación y adiestramientos o de higiene y seguridad; -

es este departamento el que debe estar pendiente de estos y mu---

chos aspectos para tener un manejo correcto del personal. 

Por lo menos este departamento debe contar, con un jefe de 

personal que lleve a efecto la coordinación de las políticas a SQ 

guir, de los estudios de incrementos de salarios, de implementos-

de seguridad, de capacitaci6n y adiestramiento, etc. 

De igual manera se debe contar con un auxiliar que lleve -

la administraci6n de sueldos y salarios; de la higiene y seguri--

dad y otro que vea lo que se refiere a la selecci6n y adiestra---

miento. 
• 

Y si es posible de contratar a una secretaria para que ad_Q 



más de los trabajos taquimecanográficos lleve también las altas y 

bajas del Seguro Social. 

El departamento de Recursos Humanos es desde mi punto de -

vista uno de los más importantes en lo que se refiere en una org'ª

nizaci6n, ya que de él dependerán la buena o mala coordinaci6n -

que exista del personal. 

Otro de los elementos ~ue este departamento deberá velar -

es sobre las prestaciones a que tiene derecho el personal. 

Rengl6n harto dificil ya que tiene que buscar el mejora--

miento del ambiente de trabajo, por medio de instalaciones sanitl!. 

rias confortables y limpias o, por ejemplo, la adquisici6n de --

transporte para el trabajador, también la creaci6n de salas de -

descanso para evitar la monotonía y pérdida del interés hacia su

trabajo por parte del trabajador. 

Incluso dentro de lo que respecta al apoyo de su sueldo o -

salario también existen prestaciones que lo ayudan de alguna man_g 

ra a sentir menos la crisis econ6mica de que somos objeto, un --

ejemplo de este tipo de prestaciones en dinero, son los préstamos 

sin interés, los descuentos que les da la empresa en la compra de 

cualquier producto que vende, las cajas de ahorros, etc. 

Una de las carencias más importantes en La Central de Abaa 

to de Iztapalapa es la relativa a la salud del propio trabajador

y de su familia, es decir, atenci6n m~dica, subsidios en medicina 



hospitalizaciones, etc. 

Los sistemas de jubilaciones que otorgan bastantes empre-

sas es digno de tomar en cuenta ya que muy aparte de lo que les -

da el I.M.S.S., por ley, las empresas dan sueldo de jubilado ex-

cento de impuestos; seguro de vida; guarderias para sus infantes, 

etc. 

Hay otras prestaciones que ayudan a la motivaci6n para --

crear ideas, por su misma asistencia y puntualidad; por reconoci

miento a sus años laborados, y por esfuerzo de superaci6n. 

Por lo qu~ he mencionado de las prestaciones se puede oh-

servar su importancia y la aplicaci6n de estas traeria beneficio

para la organizaci6n, pues habria mayor armenia entre el trabaja

dor y su trabajo, y en consecuencia, con un poco de inversi6n por 

parte del patr6n se !agraria una mejor armenia del trabajador y -

su labor y mejor y mayor producci6n. 

Hablando de la Higiene y Seguridad que debe existir en ca

da empresa, es vital, ya que aqui se trata de la vida y la conseK 

vaci6n de una adecuada salud del trabajador. 

En lo que respecta a lo anterior desde hace 25 años la AsQ 

ciaci6n Mexicana de Higiene y Seguridad Industrial ha tratado de

resolver este problema, en lo centros laborales sin éxito; cabe -

hacer notar que esta asociaci6n actualmente es filial de la Conf~ 

deraci6n Patronal de la Rep6blica Mexicana. 



A pesar de que como he mencionado, este grave problema na

cional tiene aproximadamente 25 años de estarse atacando; no es -

sino hasta el sexenio pasado que comienza a atenderse con la debi 

da seriedad y criterios pr~cticos. 

Es indispensable que cuando ingrese alguien a un centro lª 

boral se le practiquen los ex~menes médicos necesarios. Pero no 

únicamente al ingresar, sino también periódicamente para saber en 

todo momento como se encuentra el trabajador en su salud, y evi-

tar as1 un probable riezgo de accidente de trabajo. 

4.3 Enfermedades, accidentes y ausentismo. 

En la producción es el elemento humano lo primordial. 

Un medio ambiente laboral carente de las óptimas condicio

nes sanitarias determina aspectos negativos para el trabajador, -

que padece enfermedades, ve reducidas sus facultades temporal y -

hasta permanentemente, adem~s de quedar sujeto a accidentes. CQ 

mo quiera· que sea el medio laboral falto de Higiene y Seguridad -

no sólo contraviene las leyes en vigor sino que afecta en lo es-

cencia l la vida y la capacidad del trabajador. 

En la responsabilidad del patrón dar al trabajador un me-

dio ambiente laboral higiénico y seguro y aplicar las medidas que 

se consideren convenientes para lograr un medio de trabajo seguro 

y ameno. Es por ello que las politicas que se llevan a cabo pa-



ra concientizar a los patrones en este sentido reviste una gran -

importancia no s6lo en beneficio del trabajador sino del propio -

patr6n. 

Llevar un registro permanente del estado de salud del tra-

bajador permite detectar no solamente la condici6n sanitaria del-

trabajador, sino que abre la posibilidad de prevenir deficiencias 

psicol6gicas motivadas por la monotonía en el trabajo. Los psi-

I 
cologos industriales han llegado a la conclusi6n de que la salud-

6ptima del trabajador está relacionada directamente con las inst-ª. 

laciones sanitarias, la ventilación, la iluminaci6n y otros factQ 

res como son los descansos periódicos, cursos de actualización, -

estímulos diversos, etc. El conjunto de elementos determina, en 

los centros de trabajo, las condiciones ideales para la salud f1-

sica y mental del trabajador. Por todo ello es que se requiere-

una permanente supervisión de todos los elementos involucrados en 

el centro laboral. 

Lo anterior representa la elaboración de programas espec1-

ficos, al respecto. 

La aplicaci6n de las anteriores medidas determina, como ya 

se ha comprobado, la reducci6n y hasta la supresi6n de accidentes 

de trabajo, faltas por enfermedad y ausentismo o deficiencias en-

el trabajo por agotamiento fisico o mental. 
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En la gr&fica n6mero uno se observa que la tendencia de con 

trataci6n o reclutamiento de trabajadores en la central de abasto 

es ineluctablemente notoria hacia con los menores de edad, mismos 

que son explotados desde los doce años, ya sea, por su baja retr! 

bución salarial o también por su fácil manejo laboral. 
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En esta gráfica se puede apreciar que el contrato masivo -

de menores de edad es tremendo. Aparte de que no tienen en si -

un contrato individual de trabajo, trabajan estos pobres infantes 

en las condiciones más deplorables. Se puede observar que entre 

los menores de 17 y 16 aHos se pronuncia el porcentaje; pero sin

embargo también resulta importante fijar la atenci6n de los extr~ 

moa conformados por los menores de 12 aHos y los j6venes de 22 -

aftos. 
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De lo que respecta a la gráfica tres, el 79 % no se le ha 

impuesto su adheci6n al sindicato o cooperativa. 

Porque estos trabajadores, son personal que maneja carre-

tillas de los bodegueros y se vuelve a palpar la evidencia de que

son los menores de edad los explotados por estos depredadores, ya

sea por su fácil manipuleo o costo reducido en lo referente a sal-ª 

ríos devengados por ellos, el restante 21 % fueron inscritos a la

cooperativa porque así les fu~ requerido por la administración a -

los bodegueros. 

Cabe recalcar que en ~sta gráfica el 100 % refleja el to

tal de entrevistados en bodegas. 
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Se puede apreciar que la tendencia de los sueldos que pe~ 

ciben los trabajadores de las bodegas son 1nfirnos, desde mi opi--

nion, se debe a las autoridades laborales, ya que, hace caso omiso 

de esto, y resulta imposible de aceptar que si para este seminario 

de investigaci6n se percat6 de ésta desfasada situaci6n salaríal;

los representantes legales en materia del trabajo no se hayan podi 

do dar cuenta. 

Sabiendo que cuentan con recursos m&s precisos para poder 

llegar en determinado instante a la soluci6n concreta y adecuada -

del problema de estos trabajadores. 
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CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE SOLUCION. 

Teniendo en cuenta la investigaci6n que se presenta en es

te trabajo y antecede a éste capitulo, llegamos a las siguientes

conclusiones: 

Primera.- Por su amplia extensi6n de cerca de 2, 000 km2 ·-

que abarcan la Ciudad de México ( Distrito Federal más áreas

aledañas, la central de abasto resulta insuficiente para satisfa

cer plena y convenientemente las necesidades de una población crQ 

ciente y cada dia más extendida geogr~ficamente. 

Segunda.- La Central de abasto ubicada, en el Oriente del

Distrito Federal carece de las vías de acceso necesarias a la oro 

ducción que la alimenta y también carece de las vi as de comunica-· 

ci6n indispensables para una distribución conveniente de la pro-

ducci6n de artículos indispensables que llegan a dicha central de 

abasto. 

Dichas carencias de vías de comunicación y de distribución 

encarecen los precios de todos los articulas y retardan notable-

mente el oportuno abastecimiento de los mercados que venden direg_ 

tamente al consumidor. 

Tercera.- Existe una falta total en la central de abasto -

de aplicaci6n de leyes y reglamentos que determinen el cumplimierr 

to de obligaciones fiscal.es, por parte de mayoristas, medio mayo-



ristas y minoristas. 

Cuarta.- Los menores de edad que trabajan en la central de 

abasto carecen de derechos laborales, sanitarios y aistenciales,

así como de seguridad social cons~grados en las leyes en vigor. 

Quinta.- No cuenta la central de abasto con las instala-

cienes necesarias para garantizar el correcto manejo de productos 

alimenticios, de desperdicios y de atención al p6blico y a los -

que laboran en la misma central de abasto. 

Sexta.- Un elevado prociento de los artículos perecederos

que llegan a la central de abasto se pierden debido a las dificul: 

tades propias de la falta de planeaci6n y administración de dicha 

central de abasto. 

Séptima.- El efecto directo de las deficiencias menciona-

das se traducen en el encarecimiento de todos los artículos que -

se comercializan en la central de abasto. 

Octava.- Los menores de edad están al margen de todas aqu~ 

llas prestaciones y derechos contractuales señaladas por nuestras 

leyes. 

Novena.- Tanto los sindicatos como las cooperativas que -

funcionan en la central de abasto no ofrecen a los trabajadores -

menores de edad y en general a los demás trabajadores ninguna prQ 

tecci6n, pero encambio si cobran cuotas que reducen los ingresos

de esos trabajadores. 



Décima.- El incumplimiento de las leyes laborales se mani

fiesta en la central de abasto en un importante porcentaje, en el 

pago de salarios inferiores al mínimo y en descuentos que se ha-

cen a los propios trabajadores por reales o supuestas pérdidas de 

mercancías. 

El poder proponer medidas para posibles soluciones, es de-

gran importancia para el que se atreve a idearlas. 

En lo que respecta al manejo de la central de abasto, mu--

cho he criticado y espero que a continuaci6n cuando comente mis -

puntos de vista para soluciones adecuadas resulten ser las más -

congruentes. 

Se ha dicho que la centrJl de abasto resulta insuficiente

para poder abastecer a la enorme población tanto del Distrito Fe-

deral como de las áreas aledañas. Por esto seria conveniente --

llevar a cabo la construcci6n de otras tres centrales de abasto -

situadas en los tres puntos cardinales restantes. 

Esto aliviaría conjuntamente el terrible tráfico de que es 

objeto esa zona Oriente de la ciudad donde se encuentra enclavada 

la central de abasto. Además de esto propongo lo anterior por-

que resulta irracional pensar que la mercancía que entra por la -

carretera de Querétaro o de Cuernavaca e incluso de Pachuca tenga 

que atravesar toda la ciudad, incrementándose los costos de trna~ 

portaci6n por esta falta de centrales de abasto. 



Incluso a los comerciantes de los diferentes mercados de -

la ciudad les aliviaría también el incremento de estas centrales

de abasto, el aumento de sus costos y obviamente todos los consu

midores verían disminuidos los precios en la adquisici6n de éstos. 

Además que con la capacidad de cuatro centrales de abasto habr1a

menos pérdidas por la falta de almacenaje de los productos. 

Como otro comentario adicional sobre la mala ubicaci6n de

ésta central de abasto es el de que se encuentra encajonada en 

dos ejes viales y R1o Churubusco, por lo que constantemente se 

originan cuellos de botella; teniendo corno detrimento el de que -

la mercancía llegue bastante tarde y que los trabajadores hagan -

las descargas de rnercanc1as muy lejos de su punto de destino. 

Ahora bien, la fabulosa evaci6n fiscal que hacen año con -

año los bodegueros es tremenda. Como es sabido el gobierno ha 

realizado importantes campañas para evitar la evaci6n fiscal, pe

ro sin embargo, los comerciantes, desde que se desenvolv1an en la 

Merced lo hacían; ya que su asociaci6n que los representaba efec

tuaba una declaración fiscal en la que como es ineluctable no po-

nían lo que realmente manejaban. Con el cambio a la central de-

abasto se pens6 que esto se solucionaria, pero, sin embargo, la -

evaci6n de impuestos prosigue. 

Por lo que el autor propone que transporte que llegue a la 

central de abasto sea pesado al ingresar, qued~ndose con una co--



pia del peso el manejador y el original la báscula de la adminis

traci6n, donde incluya procedencia, bodega a la que va a ser lle

vada y nombre del destinatario, una vez que haya sido bajada la -

mercancía el transporte deberá regresar a ser pesado nuevamente -

para saber cuanto ingres6 realmente a la bodega anotando en el 

contrarecibo que tienen el peso de ingreso el nuevo, para así, PQ 

der controlar adecuadamente al bodeguero, además de que el con--

trol de precios de como se cotiza la mercancía se tenga de una m~ 

nera real, ya que los encargados de saber a como se cotiza la meK 

cancía llegan a trabajar hasta las 7:00 de la mafiana y los nego-

cios por venta de mercancías comienzan desde las 4:30 de la mañana 

Con lo que se refiere a los menores de edad que laboran en 

dicha centn:al de abasto, debe velar el gobierno por medio de la -

administraci6n de la central de abusto, por que se les den todos

los implementos de trabajo para que laboren con el menor riesgo -

de trabajo posible, así como también exigir al bodeguero todo lo-

relativo a la higiene, Tambi€n se le debe hacer obligatorio al-

bodeguero un registro de personal que laboren con el, mismo que-

tenga copia de los contratos para que al azar se revisen cotidia

namente y de manera física; con esto se confrontarla si el bode-

guero está actuando lícitamente; y con este control se vigilará -

efectivamente la inscripci6n del menor al I.M.s.s. para que tenga 

de ese modo derecho a la atenci6n médica gratuita, pues, como he-



expresado algunos tienen pactado con médicos la supuesta atención 

médica y corno éstos no exigen los requerirnentos del Seguro Social 

y la aplicación irrestricta de las leyes en materia de trabajo, -

Los bodegueros pagan sueldos infimos. 

Con un comité que envie la administración de la Central de 

Abasto a cada una de las bodegas, para asegurar que lo propuesto

se realice, pero con toda honestidad se ayudaria al menor de man,!! 

ra total. 

En lo que respecta a las cooperativas, se debe exigir una

afiliación del trabajador y no admitir menores de 16 afias, tenien 

do como regla principal que deben ser asiduos y que tres faltas -

provocaria su eliminaci6n a ingresar de nuevo a esta cooperativa, 

y con esto si se puede hablar de inscribir realmente al carreti-

llero al Seguro Social, y en consecuencia se le dar& dos creden-

ciales una que demuestre que si pertenece a la cooperativa para -

evitar que gente que no esté inmersa en ésta se encuentre laboraQ 

do y la policia bancaria pueda retirarlos pero evitando totalmen

te la agresión; y la que da el Seguro Social, con esto se tendr1a 

un buen control y se evitarían tanto menores trabajando sin algu

na protecci6n como que las cooperativas no proporcionen al traba

jador los implementos que se exigen desde el punto de vista Segu

ridad e Higiene, haciéndose obligatorio su uso. 

Dentro de la Central de Abasto, no se cuenta con instala--



ciones adecuadas para garantizar el correcto manejo de productos

alimenticios, esto es importante ya que en ocasiones los desperdi 

cios no son retirados por camiones de recolecci6n diariamente por 

lo que producen focos de infecciones que afectan tanto al p6blico 

como a los que laboran ahí. Es conveniente que la administraci6n 

agilice este servicio pues es un olvido total al reglamento de Hi 

giene y Seguridad y de las Leyes Laborales. 

Como ya he mencionado los depredadores bodegueros no cum-

plen con las leyes laborales y en este instante lo reitero ya en

lo que respecta a tiempos extras y pago de utilidades no son pag~ 

dos. Esto provoca mayor explotaci6n del trabajador y mayores u

tilidades para estos deshonrosos individuos. 

Por lo que el autor propone sean formados sindicatos de -

trabajadores en bodegas, puesto que ya con los controles que he -

mos escrito acerca de los contratos, podríamos saber exactamente

quienes laboran en bodegas y armar con los estibadores, mozos man 

daderos, etc., sindicatos debidamente asesorados por el Congreso

del Trabajo para hacer realidades todas las prestaciones a que -

tienen derechos como trabajadores y sobre todo tambi~n en lo que

respecta al horario de su jornada de trabajo, porque estos abusa

dores llegan a tener al trabajador hasta doce horas sin pago de -

tiempo extra. 

Como es apreciable en ésta Central de Abasto hay mucho que 



hacer por reinvindicar al trabajador ya q~e es objeto de muchos -

abusos, quiz~ por ignorancia de.~ste o por mantenerse trabajando

y de alguna forma percibir ese sueldo tan necesario, no hacen no

tar las vejaciones, relegando sus derechos que les traerian en -

consecuencia una mayor dignificación como trabajador. 



.ANEXOS 



1.- Sin alguna protección de higiene y seguridad el estibador es una victima in~ 

vi table del sistema M:inopaliatico que Imperaba en la ~rced y que se r.onaali 

dó en la Central de Abasta. 
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2.- Inadecuada lucalización de la r.entral de Abasto; por lo que 

se hace evidente la necesaria construcción de cuatro r.entra 

les de Abasto en los puntos cardinales de la Ciudad de ~x.!_ 

ca, mismas que trairían en consecuencia mayor agilización -

en la llegada y distribución de las frutas, verduras y le-
gumbres. 



3. - Como se hace resaltar en el --

03pí tulo referente a la Cen--

tral de Abasto, esta se enr.uen 

tra encajonada v sólo tiene ac 

r.eso para cuatro vías de comu

nicación. 
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