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La presente Investigación "El Abasto Alimentarlo como necesidad social en el 
Estado de Hidalgo el caso del Subsistema Pachuca - Tulanclngo", se deriva del 
Proyecto de Investigación sobre la "Estructura regional del Abasto Alimentario 
en México", elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Considerando que las necesidades de abasto alimentarlo en toda la República 
Mexicana, se han agudizado últimamente por la presencia de una crisis 
generalizada, que afecta principalmente a la mayoría de la población; surge de 
la inquietud de compilar, analizar y estructurar la Información que se refiere a la 
problemática de "El Abasto Alimentario como necesidad social en el Estado de 
Hidalgo el caso del Subsistema Pachuca - Tulanclngo", con la finalidad de 
contribuir, dentro de nuestras posibilidades a vislumbrar un panorama más 
completo y claro en lo referente a este tema; y que a partir de las aportaciones 
del Licenciado en Trabajo Social se vean algunas alternativas de solución a esta 
problemática. 

Se ha elegido la situación del abasto dentro de uno de los subsistemas de la 
República Mexicana. (Subsistema Pachuca-Tulancingo, en el Estado de Hidalgo), 
ya que forma parte de la Red del Sistema de Ciudades, que ha distinguido el 
CONAPO: en la Estructura del Sistema Nacional de Ciudades, Jerarqula y 
vinculas funcionales; ya que éste se ubica entre los subsistemas en proceso de 
desarrollo y que llegará a ser centralizador, como las grandes ciudades lo son en 
el momento actual. 

Por ello se busca reestructurar o encontrar un nuevo modelo del abasto alimen
tario en esta zona, para que sea tomado como una posible alternativa de solución 
a este complejo problema. A partir de describir y analizar la Interacción que tiene 
con las demás Entidades Federativas de México, asf como los factores que 
condicionan al abasto, las instancias reguladoras del mismo y sobre todo, 
considerar al abasto de alimentos como Necesidad Social. 
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El trabajo se dividió en dos etapas, dentro de la primera se buscó concentrar toda 
la Información bibliográfica que se encontró en el desarrollo de la Investigación 
documental y el trabajo de campo en el Estado, que consistió de manera general 
en recopilar y sistematizar la escasa información con que cuentan las instancias 
Gubernamentales encargadas de regular el abasto alimentarlo y algunas Or
ganizaciones privadas de Transportistas, posteriormente se confrontó con las 
opiniones de comerciantes de: la Central de Abasto de Pachuca, de 1 o pequeños 
mercados y 10 Centros Comerciales (Aurrera, Comercial Mexicana y Gigante, 
entre otros) para finalmente escuchar las opiniones de algunos consumidores 
que acuden a estos centros. 

La presentación de los resultados de éste trabajo se realiza en cuatro capftulos. 

De manera especfflca en el Primer Capitulo se encuentran los Aspectos Teóricos 
del Abasto Alimentario (Marco Teórico) que es el que sustenta el trabajo te6rlco
práctlco realizado a través de la investigación. 

En el Segundo Capítulo se presentan las características generales del Estado de 
Hidalgo, con el fin de ubicar y delimitar el área de estudio, ocupándonos 
específicamente del Subsistema Pachuca-Tulancingo. 

Por su parte el Capitulo Tercero se estructura el marco actual de las condiciones 
del abasto alimentario en dicho subsistema, los canales de comercialización 
existentes en este, y las Instituciones encargadas de regularlo, al Igual que las 
instituciones de apoyo para el logro de estos fines. 

En el Capftulo Cuatro se realiza una propuesta para la Intervención del Licenciado 
en Trabajo Social en la reordenación funcional para el abasto de este subsistema, 
como. un modelo para ser Implantado en otros subsistemas, hasta tener un 
alcance a nivel nacional. 
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Por último, se detallan las conclusiones más lmponantes que se derivan del 
desarrollo del presente estudio, así como las recomendaciones que sean per
tinentes. 

Para la realización de la Investigación se contó con el apoyo de material biblia y 
hemerográfico, trabajo de campo en las Ciudades de Pachuca y Tulanclngo; 
Instituciones relacionadas con la problemática del abasto como CONASUPO, 
CONAPO, INEGI, CEDA Ciudad de México, CEDA Pachuca y CEDA Tulanclngo, 
Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Inves
tigaciones Económicas. en la cual se brindó una beca para ayuda de realización 
de Tesis de Nivel Licenciatura por parte de DGAPA. 
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CAPITULO 1 
ASPECTOS TEORICOS 

DEL ABASTO ALIMENTARIO. 
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En el presente apartado tralaremos de ubicar al abasia alimentario y IOdas sus 
características, dentro de las necesidades sociales del desarrollo de la sociedad 
mexicana. Es así, que considerando: 

que el desarrollo de 1111 pais 110 sólo se mide por los aspectos cua111i1a1ivos que 
determinan el crecinriento eco11ó111ico, silio 1ambié11 por los 1necanismos de 
distribución entre la població11, que junto co11 otros aspectos cuaJitlllivos, dcter
mi11u11 Jo que se considera bie11estar social. 

Que Abordar la prob/e111ática de bienestar socia~ i111plica: 

lde111ijicar las care11cias. 

Saber que lipo de i11dicadores debe11 ser c011siderados y cómo se les debe 
i111crpre1ar ( J ). 

La determinación del bienestar social debe de llevarse a cabo mediante la realización 
de un diagnóstico en el que se plasmen los elemenros esenciales que apoyen su 
culminación. E.-; además preciso considerar no sólo las necesidades de aspecto 
cconúmico, sino también a rodas aquellas que se engloban en el conlexro de una 
población: política, cultural ideologica, ele. 

Por lo anlerior. se puede decir que el nil'el de i•ida n1Í11imo que una sociedad 
deb<• establecer para los sectores más pobres de la población, es la sa1isfacció11 
de sus 11ecesidades básicas, lo cual significa el cumplimiemo de las exigencias 
111i11imas de 11110 fanrilia e11 cuanto a co11sun10 de las perso11as que la co111-
po11cn ... (2 J 

Estas necesidades consideradas como básicas, las encontramos divididas en: 

J. Los nfreles 111inimos de co11su1110 prii,:ado de las jQ111ilias (aiin1en1ació11, 
t·il•iendu. \'estido, nrobiliario y equipos domésticos). 

(1) Solls San Vicente. Silvia, El Desarrollo Económico y Necelidadoa SoclalH, UNAM. 1987. 
(2) Solis San Vicente, ob.cit. 
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2. Las necesidades que se considera11 como sociales y que son salisfecl1as a través 
dd gasto p1lblico (agua potable. drenaje y ser,.icios de sa11eamie1110, salud, 
energía y rra11spor1e p1lblico1. (3) 

Debe observarse que es de surua imporluncia que el pals apoye y brinde estos 
satis/actores a su población; en el caso de México, paulatinamente se ha ido 
deteriorando la capacidad para proporcionar a toda la población dichos satis/ac
tores, generu11do por ende niveles de vida cada vez más bajos provocálldose el 
surgimiento de zonas poblaciona/es 111argú1adas, es decir gn4pos que 11011 
quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios 
de la riqueza generada, pero no 11eccsariame111e al margen de la ge11eració11 de 
esa riqueza ni 111ucl10 menos de las co11dicio11es que la l1ace11 posible(4). 

En la presente investigación, únicamente se considera el aspecto de la alimentación; 
porque es éste un elemento vital para el hombre y para la reproducción de un grupo 

socia~ región o nación. El abasto alimentario. lo situaremos específicamente como 
una necesidad socia~ es decir como pane de un todo en una acción reciproca. Cabe 
distinguir que se tomará en cuenta la problemática que pueda presentarse en este 
proceso y que invariablemcnle repercute en la distribución. 

De esta manera, el abasto de alimentos lo encontramos ligado estrechamente al 

acopio. distribución, almacenamiento, comercialización, transporte y consumo; 

donde el inadecuado funcionamiento de alguno de ellos, uaerá consigo el rom
pimiento de la cadena del proceso productivo y el desequilibrio, que repercutirá no 
sólo dentro del ámbito socia~ sino en el económico y político. A continuación 
defmiremo~ los aspectos que determinan al abasto alimentario: 

(3)ldem 
{4} COPLAMAR· Mlnimos de bienestar, volumen 1. Resumen, Srla. Presidencia 1979 

2 
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1it!nc por esencia La creación de bienes y servicios para la satisfacción de 
necesidades humanas a las que podemos dividir en individuales, aquellas que 
atienden los esquemas de producción destinada al consumo con fines de lucro 
(consumo supertluo) y en sociales que establecen las necesidades propias de 
toda la sociedad y tienen como finalidad la reproducción de la fuerza de trabajo. 

En el proceso de la producción podemos distinguir diferentes tipos de bienes 
CCllnómicos. tales como. los bienes de consumo inmediato v bienes de consumo 
duradero. Los primeros, se originan en el seaor primario de la economía, 
alimentos y materias primas; los siguientes exigen un cierto nivel de 
transformación y se dan en el sector secundario de la economía. 

Además de encontrar a la producción en la delimitación y definición de las formas 
de creación de un determinado alimento (verduras, legumbres, frutas, semillas, 
granos, ganado, y pesca); es de vital importancia que la sociedad tome en cuenta 
y como aspeao prioritario el desarrollo de este seaor, ya que de no ser así, la 
supeditación de la economía a los sectores secundario y terciario no podrá 
s;1tisfac.:l!r las demandas alimenticias de su población; asimismo el abandono del 
sector productivo: por la determinación de los precios de garantía: el nivel de 
inversión del Estado y particulares para el desarrollo del seaor; la política 
económica que desarrolle a nivel nacional al sector agropecuario, debe con
templar el acceso a las materias primas e insumos necesarios para la producción 
accesibles a la gran mayoría de los productores; la creación de una gran 
infraestructura en materia de riego, tierra y comunicaciones; fomentar el acceso 
a créditos y seguros agrícolas e implementar las medidas necesarias que permitan 
abatir los costos de la producción; elementos que determinarán en gran medida 
la evolución del campo mexicano. 

DISTRIBUCION 

En la segunda fase del proceso economtco. se reali7.a la canalización o la 
repartición de los productos a las wnas o centros donde sean requeridos. En 
diversas ocasiones se lleva a cabo para acopiar la producción, es decir, llevar los 
insumos al lugar donde se concentran para ser expedidos a diferentes centros 
comerciales o a consumidores finales, según sea el caso. 

3 



ESCUELA NACIONAL ce TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ce MEXICO 

La distribución podrá hacerse en dinero, donde fundamenta las bases de una 
economía monetaria que se regula a través de los precios en el mercado; o bien 
en especie, en la que sólo utiliza al dinero como una fonna de intercambio y 
puede prescindir de él o del mercado. 

Esta segunda fase la encontramos dividida en: distribución privada; destinada a 
quién tenga los recursos monetarios para comprar el mercado; distribución 
monetaria; impulsa las fuerzas del mercado con fmes de ganancia y la distribución 
social: que persigue fines sociales los cuales pueden ser monetarios o en especie 
y deben ser accesibles para la mayor parte de la población. 

La distribución también se efectúa pur el mercado regulado y tiene las siguientes 
características: existe una demanda monetaria determinada por la captación de 
ingresos de las familias; la demanda de los produaos es en especie y los 
mecanismos de distribución están regulados por la política económica y social 

11.lientras que en el mercado libre la demanda monetaria está determinada por 
los ingresos al uabajo y a la propiedad, sus mecanismos de distribución se rigen 
por las leyes del mercado, por consecuencia, tenemos que la dislribución se 
realiza de acuerdo a la capacidad del poder adquisitivo de la población. 

Es en este momento donde el abasto alimentario, se entiende como el 
aprovisionamiento de alimentos que dan a la población la satisfacción de sus 
necesidades alimenticias y nutriológicas, de acuerdo a los niveles de ingreso y 
de bienestar social Es también, la herramienta que regulada por el Estado y los 
grupos de dominio, busca la conciliación de sectores para conseguir un equilibrio 
enue los polos de poder y la población, manteniendo, de esta manera la 
estabilidad social 

Un:i vez que hemos ubicado al abasto alimentario en la segunda parte del sistema 
económico, es decir, en la distribución de los alimentos. se hace importante la 
caracterización de sus elementos, tal es el caso de: 

4 
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Cuando se consideran las acciones asociadas con la compra y la venta, es difícil 
distinguirlas. La función, se refiere solamente al intercambio de un artículo, por 
consecuencia involucra las operaciones necesarias para buscar fuentes de abasto 
y negociar los precios; cuando se trata del comprador incluyen los pedidos de 
venta y el establecimiento de los precios, en el caso del vendedor. 

Una tarea muy importante, es la determinación de la demanda para los productos 
manejados y la comunicación de esa información a los productores~ cada uno 
de los intermediarios a menudo reali2.a las funciones requeridas para vender, así 
como para comprar, pero los participantes, que son instituciones, ejecutan 
muchas otras actividades adicionales. 

La meta de los compravendedores es obtener una diferencia entre los precios de 
compra y los precios de venta lo suficientemente amplia para cubrir los gastos 
de operación y proveer una ganancia para compensar sus esfuerzos; es así, que 
tratan de comprar a precios bajos y vender a precios altos. 

TRANSFORMACION 

Consiste en todas aqudlas operaciones que cambian la forma del producto para 
hacer que la mayoría de ellos se vuelvan comestibles. Esto implica en denos 
casos un proceso simple. como al desgranar el maíz o descascarar el cacahuate, 
o bien, puede requerir de procesos muy complejos como en la producción y 
refinación de aceites vegetales, la carne, la mantequilla y el queso, que son 
productos animales de transformación; aun la leche. requiere ser pasteurizada 
an1cs de su venta. 

TRANSPORTE 

Este. es otro de los elementos determinantes para que esla compleja cadena del 
abasto alimentario se lleve de manera óptima. Está constituido por las distinias 
rutas y unidades a través de las cuales se trasladan los productos para su 
almacenamiento, distribución y/o consumo. 

El primer viaje de un producto agropecuario ocurre cuando éste se traslada de 
su lugar de origen al destinado para su venta. El transpone, que además de 
generar utilidad económica a la comunidad, puede ser realizado por un hombre 
sobre su cabeza o espalda, a lomo de burro, por carrcia tirada por bueyes, por 
camioneia o camión. Mas larde el bien será transponado en varias ocasiones y 

5 
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por diveisos medios antes de la llegada a su destino. B avión puede usaise, 
solamente para aquellos productos valiosos o perecederos. 

La exi,tencia de una red de vías férreas y carreteras pavimentadas que proveen 
un buen sistema de transporte relativamente barato, permite la regionalización 
de la producción agropecuaria y la concentración de la población urbana. 

ALMACENAMIENTO 

Casi todos los productos agropecuarios requieren de una retención durante el 
periodo de excedentes, desde la época de cosecha hasta una época posterior, 
para satisfacer la demanda durante d resto del año. El tipo de abnacenamiento 
requerido depende mucho del producto en cuestión. Ciertos arúculos, tales como 
carne, productos lácteos y frutos requieren refrigeración para mantener su 
calidad y demás condiciones deseables. Algunos productos deben congelaise, si 
es que se desea conservarlos por mucho tiempo. Los granos necesitan silos 
especiales y mecanización para lograr una manipulación eficiente. En México, 
aunque existe cada día un mayor número de silos, casi la totalidad de granos se 
abnacenan en sacos, lo que requiere de mucha mano de obra. En el país, el 
Gobierno asume una gran responsabilidad para el abnacenamiento de los granos 
a través de los Almacenes Nacionales de Depósito, S.A 

La mayoría de las agencias involucradas en el mercadeo, necesitan espacios para 
almacenar sus artículos durante el periodo comprendido entre la compra y la 
venta. Además hay empresas especializadas que disponen de abnacenes para 
conservar por largos periodos aquellos artículos con producción ahamente 
estacional 

El maíz, aunque puede cosechaise en diveisas épocas del año, tiene una 
variación estacional por lo que respecta a las cantidades cosechadas; de este 
modo su abnacenamiento se realiza por aquellos participantes en el sector 
privado del mercado. 

NORMALIZACION 

Las normas y criterios de calidad y sanidad pard productos vendidos en el 
mercado, incluyen también la colocación o clasificación de productos en grupos 
distintos y la inspección necesaria para mantener la integridad de un sistema de 
normas. 

6 
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La adquisición de alimentos está determinada por la capacidad de compra de 
los consumidores, ya que éstos son los ingresos que percibe la población para 
adquirir productos en el mercadeo, ello a su vez determinará la demanda efectiva 
y ésta el nivel de consumo que realimenta nuevamenre a la producción. 

El abasto alimentario es uno de Jos grandes problemas que han hecho crisis en la 
época actual y que se ha agudizado por la sobrepoblacióo, pero sobre todo por la 
concentrdción de los alimentos en los cenlros urbanos. 

Observamos que e.,iste una clara subordinación de las regiones productoras hacia 
los centros consumidores; éslOs, conforman su propio enlomo regional de abas
tecimiento, imponiendo una especialización de la producción de acuerdo a la 
estructura de la demanda urbana. 

E'Cisten agentes comerciales en los que se generan etapas de intermediación, orien
tados de acuerdo a la densidad de población y a la capacidad económica de los 
consumidores, imponiendo un pallón comercial de acuerdo a los gustos de productos 
alimentarios requeridos en los ccnlrOs urbanos. Por ello, se habrá de enmarcar al 
abasto alimenrario como un problema de amplias magnirudes, que tiende a integrar 
un mayor grado de complejidad a medida que ocurre el crecimiento de las ciudades. 

Analizar de manera objetiva el abasto alimentario dentro de las condiciones de 
l'vléxico, nos indica que debemos conocer el sistema de ciudades, que implica la 
combinación compleja y funcional de lugares cenlralcs y áreas de influencia, carac
terizados por una eslnlctUra y un funcionamiento determinado, orientados al con
cepto de región integral en donde los procesos económicos, sociales, políticos, 
naturales y demográficos se manifiestan conjuntamente con el tiempo y el espacio. 
A•imismo se lrata de conjuntar las características de un grupo de estados o mnas que 
cuenten con semejan re geografía, orografía. clima, producción y demás aspectos que 

pueden ser englobados parJ realizar una generalización de los aspectos de cada uno 
de ellos. 

7 
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Para entender la esuuaura del abasto alimentario en nuestro país haremos referencia 
a la teoría de sistemas, en lo general y en particular al sistema de ciudades dentro del 
cual nos referiremos específicamente al subsistema Pachuca-Tulancingo. 

Los postulados básicos de la Teoría de Sistemas son: 

I111egració11.- U11 sistema es u11a totalidad ü1disoluble que se integra por pl1l'tes 
ituerre/acio11adas, interactUQJJles e iJuerdepe11dic11rcs, 11ingu11a parte puede ser 
modificada sin modificar a las otras. 

l11teracció11.- Propiedad que indica que e1ure todos los elementos de u11 sistema 
existe acción recíproca. 

S11bordi11ació11.- El todo es primario y las partes secu11dl11'ias. El papel que 
adopte11 las partes depe11de del propósito pl1l'a el cual existe el todo. 

Depe11de11cia.-La 11aturalezay fi111ció11 de lapl1l'te se deriva de su posició11 dentro 
del todo y su co11ducta es regulada por la relació11 del todo a la parte. 

Unidad.· El todo se contiuce w1itaria11re11te si11 importar lo complejo que sea. 

Estabilidad. - La ide111idad del todo y su u11idad se preserva11, a1111q11e las pl1l'tes 
cambien. El todo se renueva asimismo co11sta111eme111e a 1rai1és de un proceso 
de 1ru11sposició11. 

Orga11izució11. - El todo es más que la suma de las pl1l'tes. La orga11izació11 co11jiere 
el agre¡¡ado Cl1l'acteristico diferelllc de los de sus compo11entes, co11siderados e11 
forma indil1id11ul. 

Jcrurquia.- Los sistemas está11 relacio11ados jerárquicameme. Las pl1l'tes de u11 
sistema pueden considerarse. a su vez, conio sistemas e11 si mismos y un sistema 
también puede ser parte de otro de mayor 11ivel.(5) 

Derivados de estos postulados encontramos los elementos que caracterizan a un 

sistema: 

(5) Von Bertalantty, Ludwin. Teoría General de Sistemas. M6xico, FCE. 1976 
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b1s11mos.- Materiales, energía o información que alime111e el sistema. 

Procesos.- acciones orde11adas para transformar los i11swnos en produczos. 

Productos.- Bienes, serv_icios o información que resultan de procesar insumos. 

Rctroali111e11tació11.- Productos del sistema que se convierten en insumos del 
mismo para ma111e11er su fu11cionan1ie11to. 

Reg11lació11.- Elemenro encargado de gobernar el sis1e111a.(6) 

Y linalmenle las dimensiones fundamentales del Sistema que son: 

Estructura.- Organización vertical o jerárqiücade los asentamientos, con relación 
a los procesos denwgráficos, económicos, sociales, naturales y polfticos que se 
dan en el sistenia. 

Espacio.- Refleja a 11i.,cl remporal la orga11izació11 jerárquica de los procesos 
sociales y nawrales. La co11jiguraciót1 espacial de los siswmas es ra1110 co11-
dici011a11te como producto de los procesos sociales. 

Tiempo.- Ubica a Jos sis1e11ras como al proceso en co11sta111e cambio.(7) 

~~ ~~mBenatanffy, ob. cit. 
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En es1e el contexto de esta Teoría entenderemos al SIS'll:MADEAW'SIU como: 

lns meccmisn1os comerciales, técnicos y territoriales que i11terviene11 en la ruta 
que si¡!tu:n los alimentos desde su producción en el campo hasta que éstos llegan 
al consumidor final. As~ el abasto alimentario se inscribe dentro de una cadena 
integrada de mayor proporción que parte de la producción, acopio, tra1amie1110 
de los productos, rra11sporte, almacenamiento, venta al n1ayoreo y distribució11 
al detalle. En todos los casos interviene todo un proceso de intermediación que 
rcprcse111a u11a fase del proceso de comercializació11; esta fase se realiza a través 
de diversos agemes comerciales que proporcionan funcionalidad al conjunto del 
sistema de abasto en u11 espacio dado. (8) 

Cabe deslae<1r que el sistema de abasto alimentario en el País, se ha estructurado 
a partir de la jerarquía que indiscutiblemente tiene la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México (Z\ICM) en el contexto nacional El poder de cenlro comercia~ 
todavía hoy dominante a nivel naciona~ otorga a dicha zona la capacidad de 
subordinar territoriahnente a casi todas las regiones del país, acentuándose este 
dominio en las regiones cenlro, sur y sureste por el significativo retraso 
tecnológico que en ellos prevalece. 

En un segundo rango encontramos a las ciudades de Monterrey, Guadalajara y 
Puebla, que en los últimos años se distinguen como los centros urbanos clásicos de 
influencia clara sobre el territorio nacional 

En el tercer rango encontramos otros centros urbanos de importancia estratégica 
como podrían ser las ciudades de Chihuahua, 1ijuana, Hermosillo, León, Queretaro, 
Tolue<1, Cucrnavae<1 y Vcracruz. Las cuales tienen una vinculación directa, con los 
centros del segundo rango por ser centros que emergen y no se pueden considerar 
grandes centros urbanos aunque su desarrollo los lleve en el mediano plazo a serlo, 
además de la posición que guardan dentro de la jerarquía de la estruaura del Sistema 
Nacional de Ciudades. (ver anexo 1) 
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Los tres rangos restanles se refieren a aquéllas ciudades que han logrado cierta 
t:specialización en cuanto a su producción y que se interrelacionan funcionalmenle 
con los grandes sistt:mas de abasto regionales, pero éstos junto con otras áreas 
urbanas de abastecimiento, todavía no muestran un peso real en la absorción de 
produclos y su influencia global en el sis1ema de abaslo. 

Denlro de cs1as ciudades se ubica el subsis1ema Pachuca-Tulancingo, que es nueslro 
obje10 de esrudio. 

Por lo anlerior podemos deducir la importancia que tiene el esrudio del abaslo 
alimen1ario en las diferenles regiones del país, enlendida esta regionalización como 
la aglutinación de caracleres geográficos, éUticos, lingüísticos y administtativos, en 
un territorio. 

Y distinguir la función primordial de un sistema de abastecUnie1110, que consiste 
en integrar p11111os geográficos, que produce11 determinados tipos de alimemos, 
con otros que se convierten, o bie11 en centros neta111e111e consu1nidores, o /tacen 
las \'Cces ele pu11tos de acopio a trcn•és de los cuales se distribuyen posteriormente 
die/ros alime/llos demro de w1 emomo regional específico. Asimismo, depen
diendo de la i11f111e11cia del ce11tro regional domi11ante que llega a abarcar, úacluso 
1111 c011j111110 de regio11es, los productos pueden seguir rutas muy diStantes al 
centro original de producción o 1;0/11er a éste c11 for111a de bien co111ercia/izado. 
De estu manera se van co11for11ra11do cc111ros de abastecilnienlo que cunrplen 
dil'ersas f1111cio11cs, cspccializació11 y jerarquia demro del co11j11nto territorial; la 
f1111cio11alidad de este csq11ema estará determinado por el atractivo que preseme 
la reducción del costo del tra11sportc ya que e11 la medida que aumema la 
distancia al centro productor y/o co11su111idor, éste se encorece y disnriliuye la 
expcctalil'a de ga11U11cia para el comerciante. (9 J 

(9) Felipe Torres Torres y Javier Oelgadillo Maciaa, ob. cit. 
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Debemos destacar que el Estado de Hidalgo debido a su cercanía con el Distrito 
Federal. ha visto inllu!da de manera determinante la caracterización de su 
producción. distribución y consumo de productos. 

Por lo anterior, es necesario distinguir las dos direcciones hacia las cuales se da el 
abasto dentro del subsistema Pachuca-Tulancingo. 

La primera es cuando los pequeños productores envían sus artículos a la Capital del 
Estado, como instancia reguladora encargada de distribuirlos a ottos centtos o bien 
para el consumo directo en las Ciudades. 

La segunda dirección también pane de los pequeños productores que venden su 
producción a intermediarios, quienes los recomercializan con el sector privado como 

comprador. este último considerado como el gran terrateniente e industria~ que envía 
los productos tanto al mercado interno como al externo. reexpidiendo a los pequeños 
productores, pero ya como productos terminales o industriali7.ados. 

Las dime11sio11es de la problemática que se aborda 11os lleva11 a observar que el 
proceso de abas1cci111ie1110 de alime11tos que ocurre entre la població11 de un 
lugar dad u, 110 co11sis1c sólo e11 de/i11car los COJtales comercia/es de los productos 
que dicha población demanda; i11vo/ucra mds bien wa sistema complejo de 
a¡.:entcs y factores eco11ó111icos que i11terac1úa11 de diversas maneras dada la 
imporcu11cia y caracteristicus de Ja de111w1da. 

De emre los agentes encargados de co11cctar prodtlccióu y co11s11mo a través del 
prnccso de uba.sto, sobresalen la paTlicipació11 del Estado conro ilrstn1111cnto de 
rt:gulació11 del mercado, la i111en•e11ció11 comercial de productores, co111ercimrrcs 
e i11tcrmediarios priL1ados, los grupos 1ra11spor1is1as. los grupos denrandantes o 
co11sumidores, entre otros. Por el lado de los factores. cabe destacar los mecanis
mos 11acio11a/es y regio11a/es de regulación eco11ómica de los mercados (v e11 
ocasio11es co111pe11satorios), las caractcristicas geográficas que de1ermi110J1 el 
11i .. el de i11corporació11 de las zo11as productoras al mercado, y en los sistemas de 
1ra11sporte, las modalidades del 11101•imie11to de mercancfas entre zonas, regiones 
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y ciudades, las condiciones sociodemográjicas y del ingreso de los centros 
consumidores, los procedimientos de especulació11, entre otros.(10) 

Finalmente se observa la importancia económica del abasto cuando se hace patente 
la pérdida de la capacidad para autoalimentarsc, lo cual no es sino el resultado de la 
paulatina pérdida de la autosuficiencia alimentaria de los ámbitos familiar, local y 

regional por efecto de la aplicación de un modelo de desarrollo típicamente 
centralizador, basado en la continua transferencia de capital de la periferia hacia el 
centro. 

Derivado de esta situación la Politica Alimentaria actual contenida en la 
implementación de los Planes Nacionales de Desarrollo llevados a cabo en los 
sexenios del 1976-198~. 1982-1988 y 1988-1994, han demostrado la importancia 
que ha de darse a los rubros del sector primario e industria~ y que para el desarrollo 
del país se tiene como meta el auspiciar el desarrollo de los niveles de vida de sus 
habitantes. 

De esta manera, en la presente administración el objetivo fundamental contenido en 
el Plan Nacional de Desarrollo, es lograr el crecimiento y la estabilidad dentro del 
desarrollo socia~ lo cual no es factible sino se relleja en un mayor bienestar colectivo. 
Y guarda estrecha relación con los propósitos de avanzar a lograr una mayor equidad 
en la distribución de las riquems, mediante tres objetivos: a) incremento del empleo 
b) aumento del poder adquisitivo y c) erradicación de la pobreza extrema. Las 
acciones emprendidas para la consecución de éstos tienen que comprender los 
aspectos de: 

seguridad piíblica. vivie11da. educación, salud, participació11 ciudadQ/la e i11-
stimcio11al, servicios públicos, abasto, alime111ació11 y los demás re11glones que 
coi11cidc11 c11 el bienestar social.(! 1) 

(10)idem 
(11) Plan Nacional da Desarrollo 1989-1994, Poder Ejecutivo Federal. 
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Y el mejoramiento productivo de los niveles de vida de la población se logrará a partir 
de las siguientes líneas estratégicas: 

Creación ubu11da111e de empleos bien ren1u11erados, y protección .v aumento del 
poder adquisitivo de los salarios y del bienestar de los trabajadores; 

Ate11ció11 a las dema11das prioritarias del bienestar social; 

Protccció11 del medio ambiente; y 

Erradicació11 de la pobreza extrema. ( 12) 

Como podemos observar, actualmente existen intentos gubernamentales para salvar 
la situación de una creciente pérdida en el abasto de alimentos para las mayorías 
sociales, como lo expresa el rubro de atención a las Demandas Prioritarias del 
Bienestar Social en el punto 6.2.4 Alimentación y abasto, que se resume en lo 
siguiente: 

Asegurar el abasto de a/inw111os a la población cu co11dicioucs adecuadas de 
calidad y precio sobre todo a los grupos de más bajos ingresos. ( 13) 

Otro de los intentos gubernamentales para abastecer de alimentos a la sociedad 
mexicana se encuentra en el Plan Nacional de Alimentación, en el que se contemplan 
las fases de Producción, Transformación, Comen:iali7.ación, Consumo y Nulrición. 
Dentro de éstas fases existen estrategias básicas y líneas de acción para el éxito de la 
implementación de este programa. A continuación se describen de manera general 
las estrategias que inciden direClameote en el abasto alimentario nacional y que por 
ende influyen al subsistema Pachuca-Tulancingo. 

{12) Plan Nacional de ... ob. cit. 
(13)1dem 
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Estrategias para la fase de Producción: 

Rcordenamiento de los incentivos y apoyos a la producción para aumentar su 
eficiencia, específicamente en la producción de alimentos oomprendidos en el 
cuadro de alimentos prioritarios. 

Aplicación de la capacidad productiva agropecuaria y pesquera. 

Aumento de la productividad de los recur.;os inoorporados a la producción 
agropecuaria y pesquera aprovechándolos de acuerdo a su vocación y a las 
necesidades sociales y nacionales. 

Otorgamiento de seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. 

furtalecimiento de la organización de los productores. 

E.•trategias y Lineas de Acción de la fase de Comercialización: 

J. Modernización del sistema de aoopio del mercado de alimentos básioos, 
protegiendo el ingreso de los productos. 

1. 1. Sistema Nacional de Abasto. 

1.2. Acopio de la proaucci6n de alimentos prioritarios. 

1.3. Acopio de insumos para la industria alimeritaria. 

1.4. Establecimiento de precios de garantía. 

1.5. Apoyo a la comercializaci6n realizada por pequeños productores. 

2. Integración de la infraestructura y el servicio de transpone atendiendo a la 
dispcr.;ión de los productores y a la localización y magnitud de los mercados. 

2. 1. Transpone de alimen1os prion111ios 

2.2. Apoyo a la conservación de I• capacidad de transpone 

2.3. Aplicación y conservación de la lnfraeatructura para el transpone 

2.4. Fomento a la fabricación de equipo de transpone. 
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4. Abasto de alimentos prioritarios en las mnas más afectadas por deficiencias 
nutricionales. 

5. Revisión de subsidios aplicados a los productos con el propósito de que 
recaigan cada vez en mayor medida en el producto fmaL 

6. Orientación de la investigación tecnológica para la generación de nuevos 
procedimientos para la conservación y manejo de alimentos. 

Estrategias de la fase de Consumo y Nutrición. 

Promoción y apoyo al consumo de alimentos nutritivos por los grupos vul
nerables de la población. 
Apoyo a los sistemas de vigilancia en materia alimentaria y nutricionaL 

furtalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico en materia 
nutricionaL 

Apoyo a una relación más equilibrada y justa entre el consumidor y el resto de 
agentes de la cadena alimentaria. así como entre los ronsumidores de distintos 
estratos y regiones. 

Aumento de la calidad y cantidad de la información y conocimiento del con
sumidor para su toma de decisiones de consumo de alimentos. 

Todas estas estrategias van a enmarcar la acción del Gobierno del Estado de Hidalgo 
y la acción de todas las dependencias gubernamentales o asociaciones profesionales 
que en su quehacer profesional incidan en el abasto alimentario. 
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Con la finalidad de ubicar y delimitar geográfica, económica y socialmente la zona 
de estudio, se abordan las características generales del Estado de Hidalgo y en lo 
particular las del subsistema alimentario Pachuca-Tulancingo. 

1.1. CARAC'IERISTICAS FISICAS DE HIDALGO. 

Hidalgo está ubicado entre los paralelos 19º 36' y 21° 24' latitudnorte, y con los 
meridianos 97° 58' y 99° 54' latitud oeste del meridiano de Greenwich, en la parte 
central de la República Mexicana. Colinda al Norte con el Estado de San Luis Potas~ 
por el este con Puebla, por el suroeste con 11axcala; al sur con el Estado de México 
y al oeste con Querétaro. 

Su superficie es de 203 Km. de Este a Oeste y de 164 Km. de Norte a Sur, la 
equivalente al 1.6 % del total del territorio nacional Internamente el Estado está 
conformado por 84 municipios, siendo su capital el municipio de Pachuca. 

1 
1 

1 

1 

1 
La Emidad está dividida en 3 regiones naturales, localizamos hacia el Noreste a 
la Huasteca Hidalguense; al Centro las Montañas de la Sierra Madre Oriental y 
al Sur la Znna de Planicies y Valles. En esta úllima se encuentra la mayor 
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superficie irrigada y la totalidad de sus instalaciones industriales. lbr con
siguieme, es una tierra de fuertes comrastes, feracidad en la Huasteca. es bosque 
y erosió11 e11 la Sierra, semiaridez e111111a parte del Valle del Mezquital.(14) 

Asimismo, existen dos grandes regiones orográficas bien defmidas, la Sierra y las 
Uanuras. 

La región de la Sierra se confonna de lres cadenas monlañosas que atraviesan el 
territorio hidalguense. La primera cadena es propiamente la Sierra Madre Orienta~ 
que cubre la mayor parte del Estado, en dónde se localizan las Sierras de Zimapan, 
Jacala, Zacuallipan, y la Sierra de Pachuca. La segunda cadena montañosa se inicia 
en Tulancingo y se une al núcleo central del Cerro de Agua Fría. La tercera va del 
Real del Monte a Pachuca y continúa hacia el noroeste por Aclopan, lxmiquilpan, 
Cardona~ Zamapan, y J acala. En esta zona están situados los yacimientos minerales 
más ricos del Estado, lambién en el centro y nonc donde existen bosques de pinos, 
encinos, oyameles, y montes de vegetación scmitropicaL 

Al norte de la región de la Sierra se sitúa la Huastcca hidalguense, formada por 
lomerios de poca altura, de tierras húmedas con buen drenaje, adecuados para 
cultivos lropicales y pastizales. 

La zona de planicies y valles se localiza la sur de la Entidad, en ella se encuenlra la 
mayor superficie irrigada y la casi totalidad de sus instalaciones industriales. 

El Estado tiene varios rlos, tres son los más ü11porta1rtes: 7i1la, Amajacy Metztitlá11 
o Rlo Gra11de. El Rlo de Tu/a tiene como principales afluencias el Rosas, 
C11a111itlá11, Guadalupe y Salado. Al unirse con el Rlo Sa11 h1an, toma e/ 11ombre 
de MocteZllma, que en parte sirve de lfmile entre este y el de Querétaro, 
pe11etra11do posteriormeme en el de San Luis Fotos~ para formare/ Rio Pánuco" 
(15). 

El Río Amajac, nace en la Sierra de Pachuca, sirve de limitante entre Alotonilco el 
Grande y Actopan con el nombre del Río de San Juan, pasa por los Distritos de 

113! ~:¡,~ralfa del Eltado da Hidalgo, 111117. 
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Molango y Jacala, donde recibe las aguas de Jalpa y concluye al Ria M>ctezuma 
fuera de los lúnites de la entidad. 

El Río Metztitlán se origina en los límites del Estado de Puebla con los escurrimientos 
del Cerro 11achaloya, que forma el Ria Huiscongo y dan origen al Ria Chico de 
Tulancingo; también se forma con los escurrimientos de Cuascscngo y la Palla; 
ambos forman el Río San Lorenzo, que dan origen al Río Grande de Tulancingo. 
El Arroyo de la Cañada y el Río Acocul originan el Ria Tonugas que al unirse al Río 
Grande de Tulancingo y a otros menores, como el Tepezaña, Hueyapan, y Huasca, 
forman la corriente principal del Río Metztitlán. Fmalmente en el Estado de Veracruz, 
se originan varias corrientes que forman el • Ria Metztitlán • último tributario del 
Río Metllitlán cuya afluencia da origen a la laguna de Metztitlán. 

Con el fin de mejorar las desventajas naturales propias del Estado se han construido 
las siguientes presas imponantes: E'ndho, Requena, Omitlémetl, \íeentc Aguim:, 
Tejocota~ Madero, Esperanza, y San Salvador. J\<iimismo destacan lagunas como 
la de Metztitlán, Tecocomulco, Zupitlán y la de Tochac que colinda con 11axcala. 

El agradable Clima del Estado de Hidalgo pennite disfrutar, las cuatro estaciones 
del año. 

Su extensión y su variedad topográfica hace que en su territorio exista el clima 
templado frío de la montaña, así como el clima tropical de la Huasteca. 

La temperatura media mth:ima e11 el verauo es de 29 grados cenlfgrados, 
miemras que la temperatura media mfnima en el invierno es de 5.5 grados 
cemígrados, el sol brilla duraute 280 dú:IS al llllo aproximadamente, en un cielo 
i111ensame111c azul. El promedio de lluvias en el mio es de acuerdo a la 
precipitación pluvial media de 550 mm.(16) 

(16) Monogralla ••• , ob. cit. 
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Las inversiones en infraestructura económica que se realimn en nuesuo pais. a 
través del Gobierno Federa~ Estatal y Municipa~ ocupan un lugar primordia~ en 
virtud de que por medio de éstas, se crean las condiciones para que concurran los 
inversionistas de ottos sectores al fomento de las distintas actividades económicas. 

A través de las obras de infraesttuctura se crean las condiciones propicias para la 
explotación de los recursos de las wnas agrícolas y ganaderas que de oua manera 
son más difíciles de llevar a cabo. Coadyuvan, al fomento de los sectores produc
tivos, como el industrial y de servicios. 

En los últimos años. el gobierno ha puesto especial interes en lograr la integración 
vial nacional Dentro de estas inversiones destacan los gastos en carreteras y 
ferrocarriles. Por lo que toca al E<tado se puede señalar lo siguiente: 

Carreteras 

Conforme a los datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la entidad 
contaba, hasta 1986 con un total de 5, 7 45 kilómetros de carreteras dislribuldas de 
la siguiente manera: 1,070 kms. rederales; 635 kms. E<tatales; 37 kms. urbanas; 
l,132 kms. vecinales y 2,853 rurales. 

úis principales carreteras federales que cruzO/I y Q/ravies011 el áua de estudio 
so11: México-Pacl1uca-úiredo-Tampico; México-Pacl1uca-Hueju1la-Tampico; 
México-1i•la11ci11go-Tuxpa11; México-lxmiquilpan-Huicl1iapa11-Queré1aro y 
/\f éx ico-J orobas-1ida-(¿uere1aro. ( 17) 

No obstante lo anterior, se observa que elsistema de aimunicaciones y lransportcs 
presenta muchas deficiencias; las principales carreteras están en malas condiciones 
y no se tiene una distribución equitativa en todo el Estado, ya que existen zonas 
con múltiples vías de acceso, mientras otras están casi aisladas del resto del Estado, 

•Wtcmll!i&,~•dl&tico dol E&tado do Hidalgo, 1QQO, ln1tituto Nacional d• Elladlatica, Googratla 
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lo cual implica que las mercancías tengan que realizar grandes recorridos para llegar 
a los centros de consumo, con el consecuente aumenco de los costos. 

Vías fi!rreas 

E11 este rubro, Hidalgo dispo11e de 741 kilómetros de vías férreas, que correspon
de11 a las vías en los tramos de las lilleas México-Ciudad Juárez; México-Lmedo; 
México-Pachuca-Ho11ey-Beris1aü1; México-Veracruz y Tula-Pachuca. (18) 

Con las cuales se moviliz.a aproximadamente a 60 mil personas en el Estado al mes. 
Por lo que se refiere al servicio de carga se transporta: maíz, trigo, frijo~ cemento, 
ca~ barro refractario, caolin, arena, silica, harina, gasolina y sus derivados, mineral 
de manganeso en bruto, concentrados de fierro, cinc y plomo y los abastecimientos 
de materias primas, panes y maquinaria para el complejo de Ciudad Sahagún y las 
instalaciones de Petróleos Mexicanos en Tula. 

Transpone Aéreo 

Existe un aeropueno en la Capital del Estado, con un largo total de 2,450 metros, 
suficientes para admitir aeroplanos bimotores. También existen aeropistas para ser 
utilimdas por avionetas, en los municipios de: Actopan, Molango, Panales (lxmi
quilpan) Huejutla, Calnali y Tecozautla. 

Este sistema de transporte no es significativo para la comercialización de productos 
alimentarios, ni para el desarroUo industrial del Estado, por lo cual se debería 
reflexionar sobre la importancia y las posibilidades de ampliar este medio de 
transporte. 

Aspectos Demográncos. 

Oc acuerdo a los resultados Preliminares del XI Censo General de Población y 
Vivienda 1990, la población del Estado de Hidalgo es de l '808,632 habitantes, 
cifra que representa el 2.32% del total nacional 

(18) ldom 
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El promedio de babitanles por kilómetro cuadrado es de 89.61, que colocan a 
Hidalgo como en décimo séptimo Estado más poblado del país. Enbe los municipios 
que registraron mayor densidad de población destacan: Pacbuca con el 9.53o/o, 
Tulancingo con el 4.87%, Huejutla con el 4.53%. Tula de Allende con el 3.81 %, 
lxmiquilpan con el 3.49%. Estos cinco municipios albergan al 26.23% de la 
población de la Entidad. 

Porlo que se refiere a la composición de la población por sexo 926,763 son hombres 
y 953,869 son mujeres, que equivale al 47 .3% y al 52.7% n:speaivamente. 

El movimiento campo-ciudad al interior del Estado no es muy mareado, pues 
mientras que en 1980 el 77 .6% de la población pertenecía al medio rural para 1990 
esta proporción sólo disminuyó 61%.(19) 

Esta situación que se ha observado a través de varias décadas, en las dos últimas, 
se ha acrecentado notablemente, sobre todo hacia otros centros urbanos fuera de 
la Entidad. El principal factor que explica la emigración es la baja capacidad de 
absorción de mano de obra por parte de los sectores económicos. La población 
Hidalguense emigra principalmente al Distrito J;:dera~ Estado de México y los 
Estados Unidos. 

Por otra parle, para el año de 1990, la población económicamente activa fue el 
51 % del total de la población, es decir son 922,402 personas en edad de trabajar 
y solo se encuentra ocupada 627,233 personas, que representan el32%. 

En forma general el nivel de bienestar social es inferior a los niveles medios del país; 
comparado con las entidades del país, se coloca entre los cinco úllimos sitios, 
comparado con los estados de Puebla y Zacalecas. 

(19) INEGI, X Censo de Poblacl6n y vivienda datos prallminarH 1991. 
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Dentro del Estado las diferencias intermunicipales son muy marcadas, el nivel de 
bienestar social lo enrontramos relacionado ron las características de su estructura 
productiva. 

Los municipios de Pachuca, Tulanciogo, lxmiquilpan y Tula de Allende que registran 
un mejor nivel de vida cuentan ron una estructura diversificada, donde predominan 
las actividades industriales (manufacturas y ronstrucción), y servicios (destaca el 
rubro de transpone); estos roncentran el 25% de la población del Estado, reúnen 
la mayor parte de las actividades industriales y de servicios, el49%de establecimien
tos eronómiros del Estado, el 61 % del personal ocupado, cuentan ron el 48% de 
bodegas oficiales y particulares del Estado ron el 55% de la capacidad total de 
almacenamiento. Los municipios de Pachuca, Tulanciogo, Tula de Allende y Apan, 
roncentrnn el 56% de vehículos en circulación. 

La segunda categoría de bienestar social la enrontramos en los municipios de 
Ciudad Sahagún Zacualtipan, Aclopan, Zimapan, Tizayucan, Huejutla, Huicbapan, 
Ja e.ala y Tepe ji que se considera tienen en este punto un nivel medio, poseen una 
estructura económica semidiversificada, es decir, con predominio de actividades 
agropecuarias y en menor medida de ronstrucción. 

En una tercera y úhima categoría enrontramos a los municipios de Molango, 
Me12itlan, Tenango de Doria, Apan y Tlanchinol y los restantes municipios 
catalogados ron pobre7.a relativa, roncentrándose en su estructurn productiva 
esencialmente roneentrada en actividades primarias (agropecuarias).( ver anexo 2) 

No obstante La economía Hidalguense se caracteriza por una estructura 
predominantemente primaria, un sector industrial dinámiro y una actividad terciaria 
desproporcionada en relación a los otros sectores. El desanollo del sector primario 
es precario, dada la ausencia de inversión en el campo. Los esfuerzos de 
capitalización se han dirigido básicamente al sector industrial y terciario. 
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La actividad en el Sector Primario de Hidalgo es la más significativa, la dolación de 
recursos, la diversidad de recursos naturales, son favorables a su desarrollo. 

En este semido el Estado cuema co11 2.098, 700 ltéctureas: 543,840 de labor, 
438, 139 de pastos, 948,278 de bosques maderables y no maderables, y 168,443 
de tierras i11cultas, productivas e inrproductivas.(20) 

Las principales actividades agropecuarias, en las cuales se concenlJ'a el 36% de la 
población economicamenle activa, eslán orienladas principalmente al cultivo de: 
maíz, trigo, jilomale, frijo~ avena forrajera, cebada, calabaza, chile fresco y seco, 
caña de azúcar, alfalfa y frulas. 

De esta manera para el año de 1990 en una superficie sembrada de 553,962 
hectáreas se obruvieron: 357 ,384 !Oneladas de maíz, 19 ,691 toneladas de frijo~ 15, 
201 toneladas de lrigo, 125,995 toneladas de cebada de grano, 44,067 toneladas 
de jilomate, 26,533 toneladas de papa y 169, 721 toneladas de otros alimentos. Lo 
cual represento en ingresos monetarios para la entidad la cantidad de 728 ,312 
millones de pesos. 

El sector agropecuario de Hidalgo se Ita caracterizado por mue/to tiempo por su 
rezago respecto al panorama 11acionol. Esto se debe prillcipalmente a las co11-
dicio11cs de atraso co11 que se desenvuelve y ocasio111m que el 36% de la 
població11 activa de la emidad dedicadas a este sector, co11tribuyU11 sólo con el 
17% del P.lB. del Estado y además co11 baja productfridad. (21) 

Ya que por un lado existe la agriculrura comercial de akos rendimientos ubicada en 
los di•lrilos de riego que no obs1ante la pequeña superficie que ocupan generan 
casi 3/4 parles de producto agrícola eslalal Por otro, la agricultura de subsistencia 
con más de las 3/4 panes de la superficie laborable, genera sólo el 27% del valor 
agrícola. E.to significa que en términos de valor una hectárea de riego equivale a 
10 de temporal 

!~j t!".~~g8'!~'b¡(l~1~Ci~ilnttituJD t:1• 1ru1ut1.11.•i:ionH Politic.11 ~ SoclaJ11 del Partldo 
lfe'vo-r~c1ona';'Ja )ñ1t1t11c1ona1, MtJuco, D.F. -156:i. 
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La explotación ganadera se efectúa principalmcnle en una forma exlensiva, sólo 
en algunas regiones se reali7a con cieno grado de avance, por ejemplo la huasteca 
en la parle cenlral del Estado y los municipios cercanos a Tulancingo. 

El cuadro ganadero se complementa con Ja explotación extensiva de ganado 
l'acu110, de lec/re. Au11que dispersas por toda Ja entidad; se disturguen 4 regiones 
ga11aderas: 

- la Huasteca 
- el centro del Estado 
- Valle del Mez.quital 
- la región de Tulancingo 

Aw1q11e Ja ganaderfa se desarrolla e11 toda Ja entidad, hay zonas que pr11domúv1 
en la explotació11 de cierto tipo de ganado; el bovino se explota especialmente 
en las regiones de la Huasteca, Meztitláll y Tu/a que concentran más del 80%de 
la.s existencias de esta especie. 

La prod11cció11 bovi11a se dedica al ganado de abasto y leclre; en el primero la 
prod11cció11 es de 85%de ganado criollo y el resto de razaji11a como Hereford, 
clrarolais y a11g11s. El ga11ado vacu110 tiene como principal mercado el Distrito 
Federal que absorbe alrededor del 60% de la producción, otros mercados de 
imporr011cia como el Estado de México absorben el 30% el resto se envfa a otros 
lugares, algunos tan distantes como la Ciudad de Monterrey. En Ja entidad 
opera11 pocos rastros y frigorfjicos condici011ados y localizados adecuadamente, 
su capacidad es insujicieme y de pobre sanidad; por lo que casi la totalidad del 
ga11ado sale en pie para ser procesado en el rastro de Ferrer/a.(22) 

S i1uación sanitaria predomina en la producción porcina que se concentra en las 
mismas regiones y tiene los mismos mercados. 

La actividad ganadera se centra en la aía de bovinos, procinos, ovinos, caprinos y 
aves, que para 1989, tuvo una producción total de 68,930 toneladas distribuidas 
de la siguiente manera: 19,680 toneladas de bovinos, porcino 15,965 toneladas, 
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ovino 2,784 toneladas, caprino 1,045 toneladas, aves 28,838 toneladas. Ellos 
representaron ingresos para la Entidad de 682,863 millones de pesos, en ese año. 

¡_,, minería hidalguense ha desempeñado un papel imponante dentro de la 
economía nacional Como Estado tradicionabnente minero Hidalgo ha destacado 
por su producción de oro y plata y actualmente, también de manganeso. 

Las explotaci011es minero se realiza11 e11 /os distritos de l'acliuca, Real del Monte, 
Mineral del Cltico, Zi111apa11, Molongo, Xochicoatlá11, Cardenal, Tu/a y Agua 
Blanca. Hasta 1986 se habfa11 otorgado 1,242 concesiones de explotación co11 

una superficie de 51,000 hectáreas.(23) 

El valor de la producción minera en 1989 ascendió a casi 161 millones de pesos. 
La importa11cia de la minerfa hidalgueme en el p/a/lo nacional resurge en 1970 
con la explotación del manganeso, actualmente se extr« de Hidalgo más del 
9 So/o de la producción 11aciona/ de este mineral y representa el 32.6% del valor 
de la producción minera estata~ el otro mineral importante es la piola, de ésta 
se extrajeron cerca de 132 kilogramos en 1989, los otros minerales metálicos 
</IW contribuye en el desarrollo de la entidad son el oro, plomo cobre y zinc y 
en los no metúlicos:jlorila, barros refrac1arios, calcita, caliza y cao/;n.(24) 

Los minerales que se producen en el Estado se envían en su mayor parte a otras 
entidades e incluso al extranjero para su posterior industrialización. En efecto el 
manganeso se extrae y concentra en nódulos que se envían al Puerto de Tampico 
para exportarlo a los Estados Unidos, sólo la tereera parte de la producción se 
destina al mereado nacional 

El sector industrial representado en gran parte por establecimientos muy 
capitalizados, sólo contribuyen escasamente a la generación de empleos, a pesar 
de que desde el punto se vista produaivo constituye un firme pilar de la economía 
estatal Ante esto se ha generado un crecimiento desmedido del sector terciario, en 
especial los servicios, marcado por su baja productividad y raquíticos ingresos que 
proporciona a quienes ocupa. Las aaividades industriales se desarrollan en las 
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ramas de transfonnación con fundición, fabricación de panes: canos de ferrocarril, 
vehículos, autommores, producción cementcra y fabrica de textiles, así mismo se 
cuenta con la refinería de Tula. 

Ha de considerar.;e que el Estado hace exponación de produaos como: mineros, 
automotrices, metalúrgicos, electtóoioos, materiales para la consirucción, calzado, 
muebles, anesanlas, produaos químioos, textiles y alimenticios; hacia otros paises 
entre los que destacan: 

fata e.los Unidos de América, Canadá, Bélgica, Alemania, Francia. Noruega, España, 
Portuga~ Corea del Sur, Japón, Australia, así como a Sud-América, el Caribe, 
Centro-América, y resto de Europa.(25) 

PAISES CON LOS QUE COMERCIALIZA EL ESTADO CE HIDALGO 

(25) Monogratla del estado de Hidalgo ••. ob. cit. 
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Indicadores de Bienestar Social 

Entre los aspectos más íntimamen1e relacionados con la problemática del abasto 
alimcniario, eslá la pérdida inminenlc de la zona agrícola de la entidad por efectos 
de la expansión de las ciudades que uae consigo una mayor presión sobre el resto 
de las regiones productoras, una mayor dependencia de imponaciones anle la 
persislencia de la crisis agrícola y Ja eliminación de zonas de produclividad, así como 
un mayor encarecimiento de los alimentos, por la problemática que implica el 
1ranspor1e, al satisfacer zonas cada vez más alejadas, entrando en clara competencia 
con olras ciudades, también en expansión por el dominio de :wnas productoras y 
consumidoras, que por lo menos mantengan sus niveles mmimos de bienestar 
social. 

Es por ello que en es1e momento abordaremos los indicadores de bienestar social. 
educación, y condiciones de vivienda, así como de salud, empleo y alimentación, 
los cuales mucslran que Hidalgo ha logrado un avance relativo en el proceso de 
dar un mejor nivel de vida a su población; por lo que se encuenlra por debajo de 
la media nacionaL de tal modo que comparado con el resto de las entidades, se 
encuentra entre los cinco últimos sitios. 

Lapoblació11 de este anivelintermunicipalpresentan unagra11 dispersión.A manera 
de ejemplo el a11aJfabe1ismo de la población de los municipios de fbchuca, Tepeapul· 
coy 'Ji1la de Allende, registra tasas del 7 % 8 %y JO %respec1ivamente; en contras/e 
Xocilialipú11 y YaJ1uaiica reporu111 ••a/ores por encinla del 57% (26) 

Ahora bien según datos del L'lo'J:.G~ el Estado de Hidalgo presenta un nivel de 
bienestar de su población inferior al promedio que rige a nivel nacional 

E11 el mbro de educación enconlramos que hay un rezago e11 relación aJ avance 
que ha 1e11ido el país en cuanto a la alfabetización .v a la educación b6sica. La 
tasa de a11aifabetismo de la población de JO a1los y más y la població11 de 15 
a11os y más si11 instrncció11, que registra condiciones inferiores a los del promedio 
delpa/s (26%y 20%comra 15%_v 22%respectivamente)a11exo 3.(27) 

¡~9! 1~~·8u"a8J'o~~~::·J":.·c~i!· 
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E11 cuanto a la vivienda se observa que el 64% de estas carece de tuberia de 
drenaje, w1 40o/ono cuenta con energia eléctrica, mientras que estos porcentajes 
e11 el país son de 43%y 22o/orespectivamente, anexo 4 y 5.(28) 

En cuanto a salud se encuentra una situación desfavorable de la entidad con 
respecto al nivel nacional. Las principales causas de mortalidad son enfer
medades del apartllo respiratorio (17% de funciones totales), traumatismo y 
envenenamiento (10%), enfermedades del uparalo cirr:ulaiorio ( 15%) y enfer
medades infecciosas y parasitarias (14%).(29) 

Además cue111a con una ate11ción 111édica en 1989 de 372,325. E11 lo referellle 
u recursos mtlleriaJes contaba en 1984 co11 307 unidades médicas 1 unidad por 
cada 5606 habita111es, co111ra 1 unidad por 9067 habitantes; 1433 camas 
lzospitalarias (censabhls y no cemables), es decir, las primeras so11 per1e11ecientes 
u insti111cio11es públicas (LMS.s. e LS.S.S.'IE~ y las segundas a instituciones 
privadas, 528 consultorios, 97 salas de expulsió11 y 27 quirófanos. (30) ver U11exo 
5. 

Los derechohabientes de instituciones públicas son captados en un 73% por el 
L~LS.S. y el 23% por el LS.S.S.'IE. 

En materia nutricional el consumo de alimentos básicos de la población de cinco 
años y menos presenta una situación desfavorable en relación a la media nacional 

En cuanto al rubro sobre turismo encon1ramos que son los municipios que regislran 
mejores condiciones de vida, a los que afluyen principalmente turistas tanto 
nacionales como ex1ranjeros, considerándose a estos como los municipios de mayor 
interés turístico. 

EJ1 c11a1110 a las actividades recretllivas y de artesania principalmente en el 
Estado de Hidalgo al igual que en todas las entidades federtllivas del pais existen 
principales fiestas en las que la población se recrea; en el Estado de Hidalgo la 
principal fiesta es la FERIA INreRNACIONAL DEL CAllAUD. (3 J J 

!~l ~!~agrafia .. ., ob. clt 
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.2.l. CARACTERISTICAS FISICAS DELSUBSIS'n:MA PACHUCA -
TULANCINGO 

Considerando la clasificación jerárquica empleada para obtener la tipologfa espa
cial-regional del abasto alimentario en México realimda por el Instituto de Inves
tigaciones económicas de la UNAM, se define el nivel de subsistema de ciudades 
que se integra por conjuntos de centros urbanos o ciudades que requieren un 
intercambio permanente entre sf para poder subsistir. el sistema Nacional de 
Ciudades determinado por el Consejo Nacional de Población se divide en 79 lugares 
centrales y 31 subsistemas, el que nos ocupa es el que se establece entre Pacbuca 
y Tulancingo. 

El subsistema Pachuca-Tulancingo se ubica en la parte Centro y Suroeste del Estado, 
respectivamente. Pachuca tiene una superficie de 195.3 kilómetros cuadrados y 
Tulancingo de 290.4 kilómetros cuadrados. 

Por lo que respecta a la orografía del subsistema tenemos: de la Sierra lv'ladre 
Oriental que cubre la mayor parte del Estado surge la Sierra de Pachuca, en tanto 
que la segunda cadena montañosa que cubre el Estado se inicia en Tulancingo. La 
tercera va del Real del Monte a Pachuca y continúa hacia el noroeste por Al:lopan, 
lxmiquilpan, Cardona~ Zamapan, y Jacala. Como se puede observar la zona de 
nuestro estudio se encuentra entre tenenos accidentados en forma irregular. 

Respecto a las características hidrográficas, de vital importancia para la producción 
alimentaria se cuenta con: El Río Amajac, que nace en la sierra de Pachuca, uno de 
los tres más importantes para la Entidad, Río Chico y Río Grande de Tulancingo. 

El promedio de lluvias en el año de acuerdo a la precipitación pluvial media es en 
Pachuca de 387 mm mientras que en Tulancingo es de 553 mm. 
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En Pac/1uca los recursos predominantes son: minerales como la plata y oro; 
ga11aderos; bosques: cebada y u11a amplia zona industria/. Por su parre en 
1illa11cit1go predominan los recursos de maiz y cebada; gOJ1aderfay bosques. (32) 

lnl'mestructum 

Como se menciona a nivel estatal la infraesuucrura está compuesta por servicios 
dislintos cuya caracterisúca común es contribuir al incremento de la productividad 
y al mejoramiento de los niveles de vida y bienestar, de ahf se deriva la importancia 
de conocer y determinar con que se cuenta en este aspecto en la mna de estudio 
que nos ocupa. 

Comunicaciones y Transportes 

La Ci11dad de Pachuca, por ser la capital de el Estado cuenta con una amplia red 
de comunicacio11es y 1ra11spor1es que se integra11 de la siguiente manera: camino 
federal pavimentado, 69.6 kilómetros, camino estatal pavimentado y revestido 
J 6 y J 4. 9 kilómetros, respec1ivame111e. Co11formaJ1 la red de carretera del Estado 
5, 7 44 kilómetros, además de JO lí11eas de autobuses forá11eos, 6 rutas de 
fcrro<"arri/, JO li11eas de autobuses urbaJIOS y Ir asta J 989 con l O, 715 COJ11io11es 
de carga cmre 1111idades oficiales, públicas y paniculares. (33 J 

Por su parte la Ciudad de TulaJ1cingo, la segunda en importancia demogr6jica y 
cco11ómica del Estado dispo11e de caminos federales pavimentados 23. 7 
kilómetros, cami110 estilla/ pavimemado y revestido 38. l y 3 kilómetros, respec-
1ivame111e; las carreteras federales números 130 y 132 y hasta 1989 con 4,920 
u11idadcs de traJ1spor1e de carga. (34 J 

l'oblucliin 

Por lo que se refiere al subsistema Pachuca-Tulancingo se cuenta con una población 
de 271, 271 habitantes; con una población económicamente activa de 138,348 
personas: dedicadas principahnente a las siguientes ramas económicas de actividad: 

!~~I ~~ll'ografia ga[• IH actlvldadn_Prod11c1iv&1 dol Eatado do Hidalgo, DirecclOn General do 
l:!°'oa,ento yo.sarro 10 lnduatrill, 1~1987. 
·~l~rc~~~_Par• las .•. ob. cit. Loa datoa eatin actualizado• a 1989, aegún datoa del anuario 
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RAMA DE ACTMDAO POBLACION TOTAL PORCIENTO 
POR RAMA 

Agricultura 6 351 p"aonas. 3ú 

lndustria 3 032 peraonas. 13 

Comercio y servicios 56 433 peraonas. 19 

Ouos no especificados 78 847 per.onas. 32 

La especialización de Ja fuerza de trabajo va a depender de Ja unidad territoria~ es 
decir, la rama de actividad que predomine en cada municipio va a determinar Ja 
participación de Ja población en el rubro económico. Por lo cual es necesario 
distinguir las características generales de mercado que determinan Ja forma de 
suminisuo de alimentos, materias primas y bienestar social brindado a Ja entidad. 

La necesidad de un buen sistema de mercadeo llega a ser apremiante para brindar 
los productos necesarios que mantengan un nivel de vida digno enac los miembros 
de Ja sociedad. 

Desde este punto de vista el mercadeo se realiza con los productos agropecuarios 
que sirven para la alimentación y ouos usos con o sin elaboración y pueden 
clasificarse en grupos con características semejantes en la forma siguiente: 

Granos: maíz. lrigo. arroz. cebada, &argo. 

Frijoles y lentejas: írijolcs, garbanw. haba. kn1cja. 

Hortalizas: jitomalC, papa. chile seco. chi)c verde, mcton, camolC. 
cebolla, ajo. tomate de cáscara, chícharo. ejote, 
be~njcna. 

frutas cí1ricas: naranja. 

Otras frutas: durazno y jkama. 

Oleaginosas: cánamo. 
Cuhivos especiales: cana de azúcar. 

Forr&JCS: alfalfa verde, ~molacha. 

Ganado de carne: vacuno. .. na& porcino. capnno. 

Ganado de trabajo: cabal&a& muta~ asnaL vacuno. 
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Produc101 •vícolms: hucvm, poUDI, pb:, pllinu. 

Productos t•ctcos: kchc modificada, teche fit:sca, queso. manrcquiUa, ciema. 

Productos varios: Miel de abeja. 

Produc1os forcs1alcs: madera. 

Productos lndu1trialc1: lnsumm apopecuarim, atimcn&o& animales, ícnilimnlCS, 
scmüa.s, producm química1 agnicoi11. 

&ta forma de agrupar los productos tiene importancia porque las prál:ticas y 
mecanismos de comercialización son semejantes para la mayorla de los produc
tos e11 cada grupo. Asl la clasijicació11 arriba indicada puede servir para hacer 
divisio11es importantes e11 un análisis de los problemas de mercados en el que se 
co11sidera el tipo de producto implicado.(35) 

Por lo que se refiere al 0110 de 1989 e11 Paclauca y Tulancingo se cultivaron 
superficies de 125,049 y 98,604 hectáreas, respectivamente. En Pachuca se 
ob1111•0 w1a producció11 de malz de 18,031 toneladas, frijol 450 toneladas, trigo 
l,819 to11eladas, cebada de 58,785 toneladas, jitomaJe 8 toneladas, claüe 17 
to11eladas, papa 342 tone/adas y 524 toneladas de otros aJimentos. Mientras que 
e11 Tul011cingo se obtuvo: 46,463 de malz, 492 toneladas de {rijo~ 4,443 
to11eladas de trigo, 6,777 toneladas de cebada, 108 to11elodas de }ltomate y 501 
to11e/adas de otros alimentos.(36) 

Indicadores de Bienestar Social 

Todas las actividades productivas del subsistema se orientan a lograr elevar los 
niveles de bienestar de su población, de manera que todos tengan acceso a la 
riqueza generada por su trabajo. 

Desde esta perspectiva, obseavamos que en la medida en que un pueblo pueda 
comunicarse utilizando los medios acados por la cultura, como la esaitura, la 
lectura y el habla en esa medida se puede ju7gar el avance o retroceso del mismo. 
Llevar hasta las úllimas comunidades el manejo del alfabeto significa integrarlo al 
desarrollo del municipio y por ende del Estado y del país. 

E11 el subsistema que nos ocupa se cuenta con 16 escuelas de educación inicial, 
e11 las cuales se atiende a 1,596 alumnos; 14 escuelas de educación especial, en 
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las que se Dliende a 1, 116 alumnos: 8 escuelas de educación pora adu/los, que 
atienden a 587 alumnos: 93 escuelas de educación preescolor en las que se 
atiende a 9, 750 nilios: 141 escuelas de educació11 primoria atendiendo a 47,224 
nilios; 20 escuelas de capacitación para el trabajo que atienden a 3,318 alumnos; 
56 escuelas de educación secundoria que alienden a 19,864 alumnos; 10 
escuelas de nivel medio técnico. /Jlendiendo una población de 10,609 alumnos: 
23 escuelas de educación media superior alienden a 14,079 alumnos: 8 escuelas 
de educación superior 10,870 alumnos existiendo solo postgrado en la Ciudad 
de Pachuca.(37) 

El nivel de salud que impere en la población, es uno de los factores de los que 
depende la productividad que se alcance en la zona es así que en el subsistema que -
nos ocupa se atendió durante el año de 1989 a una población de 70,268 personas 
en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Socia~ Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Seactaría de Salud. 

Es necesario aclarar que más del 60% de los servicios, se concenttan en la Ciudad 
de Pachuca; no solo los que se refieren a educación y salud, sino también los de 
alcantarillado, agua poiable, energía eléctrica. Ocurre una concentración similar a 
la que se presenia en el rubro de comunicaciones y transportes. 

Todo esto nos Uev a a considerar a este subsistema como ejemplo de las condiciones 
y desigualdades existentes en el campo mexicano, mienuas que por otra parte posee 
las características generales que podrían tipificar al agro mexicano; con contradic
ciones internas, coexistiendo abundancia y pobreza extrema, riqueus naturales y 
carencia de tecnología para aprovecharla, población económicamente activa sin 
empico, falla de capacitación, explotación y desorganización para administrar el 
apoyo al desarrollo agrícola y por ende bajos niveles de vida y bienestar en su 
población. Por ello en el siguiente apanado se profundizará más en la problemática 
de abasto que se deriva de las situaciones enunciadas. 

(37) Datos d•I Anuario Estadistica ... ob. cit. 
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Son atribuciones del Estado 11.i:xicano regular las relaciones económicas dentro del 
régimen de economía mixta, asimismo, se impide la monopolimción de las materias 
primas por parte de exuanjeros o nacionales que ejercen el acaparamiento en 
dcuimento de los productores y consumidores nacionales. 

El nuevo contexto jurídico hace posible que los procesos de especulación, ocul
tamiento, acaparación e intermediación excesiva en el ramo de los productos básicos 
y sus efectos en los precios fueran efica:zmente neutrali7.ados con acciones del Estado. 
Mediante la acción institucionalimda que directamente protege el interés público del 
monopolio privado. 

Los esfuerzos que se observan en la administración pública de los últimos años; en 
cuanto a politicas y esirategias a seguir para lograr los minimos de bienestar 
alimentarios, desaitos en el marco teórico, gira hacia dos din:cciones; por un lado la 
acción din:cta del Estado sobre todo en la comercia!Wición de granos básicos y 
distribución de alimentos en mnas marginadas rurales y urbanas, por otro lado la 
participación del sector privado, impulsada por el Estado mediante estúnulos y 

apoyos diversos, como son: precios de garantía redituables, flexibilidad en el manejo 
de precios oficiales, apoyos fmancieros y créditos fiscales entre otros. 

Los avances logrados con estas medidas son significativos pero no proporcionan una 
solución definitiva del problema, solamente prolongan una crisis alimentaria 
generalizada. 

Entre los aspectos más íntimamente relacionados con la problemática del abasto 
alimentario, está la pérdida inminente de su zona agrícola más cercana por efectos 
de la expansión de las ciudades que trae consigo una mayor presión sobre el resto 

de las regiones productoras del país, una mayor dependencia de importaciones ante 
la persistencia de la crisis agrícola y la eliminación de zonas de productividad, asi 
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como un mayor encarecimiento de los alimentos, por la problemática que implica el 
transporte, al satisfacer :wnas cada vez más alejadas, entrando en clara competencia 
con otras ciudades, también en expansión por el dominio de :wnas productoras y 
consumidoras, que por lo menos mantengan sus niveles minimos de bienestar social 

Ahora bien no sólo un estado, debe de preocuparse por las situaciones de su 
producción tanto para su autoconsumo como para la exportación, sea al interior del 
país donde se localiza o hacia otros paises, sino debe de tomar en cuenta las 
condiciones en que su población se encuentra ya que dependiendo de la satisfacción 
de sus necesidades será la forma en que se ésta se desarrolle. 

Se han dado muchas explicaciones del alto grado de imperfección del mercado en 
las áreas rurales, entre ellas se considera que los recursos son inmóviles, los medios 
de comunicación son deficientes, la información correcta es escasa. Sin embargo, dos 
explicaciones más importantes son: las polllicas gubernamentales, sistemáticamente 
sesgadas en favor de cienos grupos, y el poder monopólico de los miembros 
relativamente ricos y prósperos de la comunidad agrícola. Estos dos fenómenos 
tienden a refo17arse mutuamente y dar continuidad a ésta problemática de creciente 
desabasto en las :wnas productoras. 

De esta manera las reglas del mercado y su influencia en el comportamiento del abasto 
no son los únicos elementos que determinan el sistema de abasto, sino que existe una 
diversilicación de factores y de relaciones estatales controladas por éstas instituciones 
y conforman los canales de comercialización de las regiones. 

Tamo la falta de inversión productiva que impide su diversifo:0t:ió11, como lo 
precario de la existencia de muchos de los productores, conducen arendintientos 
físicos que está11 muy por debajo de los 11iveles 11aclonales.(38) 

38 



ESCUELA NACIONAL DE TRAS.t.JO SOCIAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

La única excepción al bajo nivel lécnico prevaleciente se encuentra entre unos 

cuantos grandes productores que aprovechan la disponibilidad de semillas mejoradas 
y ferúlizantes para cultivarlas con maquinaría. 

A la fecha es posible identificar tres centros urbanos en el país hacia donde Ouyen y 
se redistribuyen a otro nivel subnacional y regional los productos alimentarios: La 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México y las ciudades de Guadalajara y 
Monterrey; éstos podríamos señalar, son los centros urbanos clásicos de influencia 
clara sobre su hinterland regional El caso de la ciudad de Puebla, también importante 
centro regiona~ se haya fuenemente subordinado a la Central de Abastos de la . 
Ciudad de México; acompañando este proceso emergen otros centros urbanos de 
importancia estratégica considerable como podrían ser las ciudades de Obregón en 
el Noroeste, Cuautla en el Centro e incluso Ciudad Juárez en el None, pero éstos 

junto con otras áreas urbanas de abastecimiento, todavía no muestran un peso real 
en la absorción de productos y su iníluencia global en el sistema de abasto dependerá 
a futuro del crecimiento económico sostenido y por ende de la demanda dentro del 
entorno. 

3. 1. INSTITUCIONES ENCARGADAS DE REGULAR EL ABASTO 

La aparición de la Segunda Guerra Mundial y su posterior estallamiento propiciaron 
situaciones en las cuales los altos precios en el mercado internacional amenazaban 

con crear un desabasto generalizado. 

La producción interna de México resulta insuficiente a raíz de la problemática 
presentada por la aparición de este hecho histórico, preslándose para distintos 
movimientos de especulación y ocultamiento de productos básicos. 
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Para ello, el Estado creó mecanismos que e~itaran que en el pais se dieran 
situaciones de escasez. La primera institución que formó para estos fines fue el 
Comité &guiador del Mercado de Trigo e11 1937, dicilo organismo formó u11a 
reserva para cubrir las deficiencias de la producción nacional, reguló el precio 
del producto, cubrió las necesidades de consumo del mismo, ensayó las primeras 
medidas que serán después funciones permanentes en las instituciones que se 
creara11 posteriormeme.(39) 

A raíz de esta siruación se presentan serios problemas para el país, uno de ellos es 13 
exportación masiva de productos básicos; auaidos por altos precios o la escasez d.! 
ciertos produaos, en las naciones que participaron en la guerra. Por tal motivo sed~ 
la necesidad de crear organimciones que además de asegurar el abasto por medí~ 
del con1rol del comercio exterior, propiciara en el interior del país condiciones qu~ 
habrla de garantizar la regulación y abasto de produclos básicos. ! 

¡ 

En 1934 aparece el Comité Regulador de Subsistencias Básicas, el cual uataria de 
proporcionar a la población de escasos recursos a precios accesibles los productoi 
básicos, para lograrlo habrían de organimr Sistemas de abnacenamiento, así com~. 
la fijación de tarifas, impulso de sistema de uansporte, establecer lonjas, vincular la~ 
necesidades de créditos de las zonas productoras, con características de 13 
comercialización de productos básicos. Es entonces cuando nace en 1941 la Naáona: 
Distribuidora y Reguladora que junio con CIMSA que serian las instituciones má! 
importantes del abasto de produc1os básicos, poco después por la similitud de su• 
acciones y funciones pasaron a formar una sola institución (CBMSA), cuyo proceso 
de integración de las funciones de NADIRSA cubninó en 1955. Lo cual permitió la 
estabilidad social y polltica del país. ' 

En los años de crecimiento y estabilidad un elemento importantísimo en la estrategia 
del desarrollo adoptada por los diferentes regímenes revolucionarios fue el mantener 

precios constantes en los arliculos de consumo popular. Ello implicó una mayor 

(391 Enrique E. Jim•noz. Abasto, M .. ieo 75 allot da Revolución, F.C.E .. , M6xico, 1988 
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distribución de mercados y subsidios al mafz, frijo~ trigo, huevo y harina de trigo. 
Dando así la paula de mantención del salario lanto por lo que se percibla como por 
la capacidad adquisitiva del mismo. 

El problema inllacionario de los años 30 y 40 dejó de serlo en varios decenios, gracias 
a las medidas opladas por el gobierno para mantener y proporcionar el abasto de 
productos básicos que se babia venido dando a uavés de los organismos encargados 
del abasto. 

En el periodo del Presidente Adolfo López Mateos, se ve la comercialización rural 
como un indispensable complemento de la Reforma Agraria. Dicho momento es 
fundamenial ya que se empiem un nuevo auge dentro de las organizaciones 
encargadas del abasto (organización y especificidad de funciones para el desarrollo 
y obtención de sus objetivos); dando lugar a la participación de estos en la evolución 
de las tácticas para proporcionar un mejor abasto. 

Es así que en el año de 1961 se da origen a CONA'iUPO, creándose por primera vez 
un sistema de distribución al menudeo para abastecer áreas campesinas y populares 
urbanas. Al mismo tiempo se constituye la primera empresa de transformación 
industrial con la fábrica de la harina de malz Mmsa. Por último se establece todo un 
sistema de precios de garantla cuya efectividad como instrumento de regulación se 
ha prolongado hasta nuestros dlas. 

Por medio del decreto presidencial del 23 de Marzo de 1965 (Periodo presidencial 
del Lic. Gusiavo DíazOrdáz), se crea CONASUPO, que suple en funciones a la sociedad 
Mercantil del estado, denominada CONASUPO; que pasó de ser un insuumento de 
intervención eslatal a una entidad con penonalidad jurídica y patrimonio propio y 
autonomla; organizándose para el cumplimiento de sus objetivos. 
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La Compañía Nacional de Subsistencias Populares S.A en sus inicios se cnconbaba 
avocada a regular los mecanismos de distribución y comen:ialización de productos 
básicos que llegaran a las poblaciones de escasos recursos, en 1965 pasa a ser la 
Compañía Nacional de Subsis1encias Populares, ésla en 1970 termina de confor
marse con 1oda su red de bodegas, y pasa a ser descentralizada, reescruaurándose 
para la recepción, depósi10 y en1rega de las reservas reguladoras de granos. Es1as 
medidas iban encaminadas a la contribución de la aulosuficicncia alimentaria, 
tmnsformación de produc1os básicos y su distribución en zonas rurales. 

Un nuevo golpe iba a sufrir la economía mexicana en los años 70, las situaciones 
mundiales al igual que las nacionales iban a repercutir en los sectores productivos del 
país principalmente en la agricultura, es enlonces que se manifiesta la aisis agrícola, 
propiciándose la pérdida de la au1osuliciencia alimentaria, condicionando a tener 

exporlaciones accientes al país, lo cual a la larga va a repercutir en una deuda externa 
y en una dependencia económico-socia~ sintiéndose hasla nucsuos días. 

A raíz de esta situación el Gobierno federal se da a la larca de dar un mejor sentido 
a la producción es por ello que impulsa el accimienlo de la producción industrial al 
crear la filial Industrias CONASUPO S.A, que se agregó a las ya existentes (MICONSA, 

UCONSA Y1RICONSA). Se fortaleció la acción distribuidora de productos básicos por 
medio de DICONSA Todos eslos organismos tienen dentro de sus fines la de propiciar 
las situaciones que provoquen un bienestar social así como el mejoramiento de los 
niveles de producción, distribución y comercialización de los productos básicos para 
la población beneficiaria de cada uno de ellos. 

Dentro de esle conlexto, se plantea la descentralización de las Instituciones, como 
medio para abarcar a los sectores más dcsprolegidos y abastecer las poblaciones 

marginadas. 
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En 1971 se dan las primeras formaciones de las filiales que coadyuvarían al 
apoyo de la realización de sus aaividades: 

a) Compañía Dislribuidora de Subsistencias Populares CODL'>UPO, pasa a formar 
después (1964) cooouco, y en 1972 se transformarla en (DICONSA). 

b) Rehidraiadora de leche CEIMSA, pasa a ser la Rchidrallldora de leche CONA'iUPO, 
para dar paso a UCONSA 

c) Se constituyó Bodegas Rurales CONASUPO BORUCONSA (1971 ). 

d) En 1972 se creó Maíz Industrializado S.A, antecedente de Maíz lndusttializado 
CONASUPO. 

e) Comisión Promotora CONASUPO. 

o lnduslrias CONASUPO. 

g) Impulsora del Pequeño Comercio IMPECSA. Y la puesta en marcha del Programa 
CONASUPO·COPl.J\MAR. De este modo proporcionando y regulando de una forma 
clicicntc el abasto, comercialización y dislribución de productos a las regiones 
de escasos recursos. En el año de 1990 se da un nuevo giro a las tiendas de 
CONASUl'O, es decir cambian de nombre por tiendas y lecherías CONASUPO· 
SOUDARIDAO. 

Cabe señalar que las empresas liliales de coNASuro cumplen con un doble objetivo: 

Operan productivamente como empresas con patrimonio propio y ad· 
ministrativo interno independiente. 

Cumplir con los fines sociales de CONA'iUPO como organismo regulador y de 
abasto en beneficio prioritario de las clases populares del país, lo que represenlll 
la supeditación de intereses mercantiles a los sociales. 
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Ahora bien a CONASUPO se le a otorgado el carácler de sistema puesto que este maneja 
una serie de organismos, haciendo una especie de ramaje para poder cumplir con 
todos los objetivos que se ha planteado es por ello que se dice que CONASUPO es una 
institución matriz que comerdaliz.a granos y productos básicos del campo para el 
abasto nacional Aplica las normas que el gobierno federal estipula para la fijación 
de precios, subsidios y apoyos a los centros o poblaciones de escasos recursos. 

No obstante la importante labor que ejerce CONASUPO en el abasto, es necesario que 
se determinen tareas muy específicas que esta no podría satisfacer de manera aislada, 
es por ello que se requieren los apoyos por parte de otras instituciones estatales para 
permitir un mejor desarrollo del abasto en el Subsistema y por ende en todo Mellico; 
entre ellos están: 

a) Secretaria de Agricultura y Recursos }{idqulicos, encargada blisicamente de la 
atención para la disposición de agua potable y para riego en toda la; dotación 
de apoyo técnico e infraestructura para elevar la producción de alimentos, 

b) Secretaria de Comercio, encargada de los modos de comercializ.ación y regulación 
de precios de productos; 

e) Secretaria de Hacienda y Cn!dito Público, diseñada para la hacer posible la 
regulación de los establecimientos de orden público y privado que harán un 
servicio público a la población rural y urbana; 

d) Secretaria de Programación y Presupuesto, en esta se diseñan y se planea la 
forma de organizar y hacer rendir los recursos que habrán de destinarse hada 
las empresas públicas para que sigan funcionando; 

e) BANRURAL avocado a proporcionar créditos para el campo a 6n de dar la 
posibilidad de un crecimiento a los ejidatarios y produaores; y 

() A•ociaciones y agrupaciones campesinas, de comerciantes, de transportistas que 
tengan como funciones básicas organizar y proteger a los consumidores. 
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Dichas organizaciones se avocan principalmente al establccimienlO de normas que 
faciliten al productor sus actividades, ya sea para producir, cosechar, y comereiali7.ar. 

Este proceso llevó a crear la mayoria de los centros de CONAS\JPO. en todo el interior 
de la República, donde se crearon centros de acopio, tiendas de abarrotes y 
almacenes de semillas, entre otros. 

Por ello es fácil entender la multiplicidad en la conformación de diversos insuumenlOs 
que se implementan para lograr el abasto de productos, un ejemplo de este es la 
realización del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se proyectan diferentes vlas 
para conseguir un nuevo modo de propiciar un cambio a la economía de México; la 

modernización comercial se presenta como una necesidad transformadora del Com
ercio Interior y del abaslO, y no como un mero programa de relleno denuo de la 
estrategia polltica del gobierno. 

Co11 la impleme111ació11 del Pla11 Nacional de Desarrollo se realza el apoyo a 
CONASuPOpara integrar u11a red de almace11amiento-distribudó11 afm de llevar 
la canasta básica recomendable con productos nutritivos y de bajo precio a las 
:011us críticas de la población.(40) 

Desde esta perspectiva en todo el Estado existen abnacenes de CONASlJPO. principal
mente para la producción de granos y son escasos los destinado al almacenamiento 
de hortalizas, frutas y carnes. 

Uno de los problemas que se presentan para los productores por la falta de capacidad 
de ésta empresa para almacenar la producción, dando origen al comercio con 
inlermediarios para evitar pérdidas mayores y se tienen que aceptar bajos precios. 

(40) ldom. 
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Es difícil estipular el esfuel70 realimdo para apoyar el dcsanollo de las mnas 
productoras así como, la desviación de los planes o apoyos para la producción que 
es cada vez más cuantiosa, y poco efectiva. 

Los mecanismos empicados por tales instituciones para la regulación de las 
necesidades de dichas mnas o de detección de estas son deficiente; los créditos se 
seleccionan ya que se otorgan en cuanto a la cantidad de tierra o de pertenencias 
que puedan garantizar un pago pronto del capital prestado, en consecuencia las 
tierras de labor están siendo minadas cada vez más por la falla de material (semilla 
mejorada, canales de riego, canales de distribución, formas de transportación de la 
cosecha, bodegas de almacenamiento o acopio, comercialización y venta fmal de la 
producción, tierras cultivables, precios de garanlfa acordes a los costos de 
producción, una demanda de la misma y al mismo tiempo su oferta, cte.), aspectos 
en los que se debe profundiar para otorgarles la jcrarqula que guardan dentro del 
proceso de abasto de alimentos ya que de ello dependerá la posible solución a la 

distribución de los recursos que pennilan su evolución y contribuyan a alcan1.11r de 
l:o autosuficiencia alimentaria, pérdida hoy en muchas localidades de los Estados de 
nuestro país. 

La canalización de los recursos indispensables para una mejor producción también 
conuibuirá principalmente a dar un abasto de alimentos en el país disminuyendo en 
forma inequívoca el hambre y la pobreza alimentaria de la población mexicana. 

La implementación de los planes que pretenden alcan;r.ar o dar un apoyo a la 
producción, comercialización y venia de los productos, para que lleguen a las 

poblaciones más necesitadas, deberán de llevar consigo el panorama real de la 
población y de las mnas que se pretenden mejorar. Debe cvilane de manera 
íundamental la aplicación de modelos hechos para otras regiones en paises que no 
tienen la misma infraestructura y las caradcrísticas de las mnas que se quieren aplicar. 
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Es aqul donde se debe de desarrollar un trabajo mullidisciptinario, donde los 
profcsionistas que están ligados al trabajo y a la ordenación y organización de 
actividades que conlleven al desarrollo se interrelacionen en el trabajo para poder 
hacer más rica la investigación y asl tener un mayor parámetro para implementar el 
posible desarrollo del pals. 

Finalmente, el Paáo para la Estabilidad y el Cn:cimiento económico ha sido in· 
strUmento fundamental para propiciar la n:cuperación de las actividades productivas 
a u-.. vés del control y la reducción de la inflación. 

Este mecanismo de concertación constituye ejemplo que antepone a los inten:ses 
particulares los superiores de la Nación. 

Por lo que se n:fien: a Hidalgo, la Comisión de Seguimiento y evaluación ha sido foro 
de concertación en materia de abasto, control de precios, sanciones, modernización 
del transporte urbano y control de inscripción y colegiaturas. 

Las accio11es de 111odemizació11 del sec1or comercial están oriemadas a ampliar 
la dis1rib11ció11 de bie11es básicos y de co11su1110 popular, e11 las mejores con
diciones de calidad y precio en beneficio de los grupos sociales más 
desprotegidos. (41) 

(41) Hidalgo, Cuarto Informe de Gobierno, Adolfo L.ugo Verduzco. Abrll 11191 
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3.2 CANALES DE COMERCIAUZACION EXISTENTES EN EL SUBSISTEMA 
PACHUCA·TULANCINGO 

Considerando, que las áreas rurales del país se caraderizan por una escasez de 
mercados de fadores y una abundancia simullánea de mercados pequeños fragmen
tados, la situación del mercado del Subsisiema no difiere mucho de la general del 
país, exis1en centrales de abasia en cada una de las ciudades que lo conformas, pero 
éstas no tienen los sis1emas adecuados de almacenamienlo y transpone para sus 
productos y sobre todo no tienen la diversidad de produdos necesarios para la 
alimentación de los 2 71,271 mil habitantes. Cabe destacar que los produdOs que aW 
se comercializan no son producidos, en su mayoría, por el Estado, sino que son 
importados de otros centros y además la producción del Subsistema pasa casi 
íntegramente a la exportación. 

Esta estrudUra del mercado afeda la asignación de recursos dentro de la agricuhura. 
Los métodos de producción adoptados por el agricullor, la inclinación y la innovación 
y la distribución del ingreso nacional 

la E111idad durante 1990, en coordinación con CONASUPO incremento el 
1•0/lmien de merca11cias disponibles e11 521 tiendas rurales y 27 urbanas, con la 
aplicación de recursos de SOLIDARIDAD; lo cual le permite contar e11 la 
acwa/idad co11 l 2 al111ace11es, 868 tie11das rurales y 177 urba11as. (42) 

Por su parte La Compmlla de Leche /11dus1rializada CONAS UPQ tambié11 co11 
el apoyo de SOLIDARIDAD. construyó 13 kcl1er/as e11 los municipios de 
Emiliano ZBpata. lrmiquilpan, Mixquil1uala. Omilldll de Juárez, Progreso de 
Obregón, San Ag11stú1, '17axiaca, Tt!peapu/co, Tt!peji del Rlo, Tt!lepango, 11ax
coapan, Tulancütgo, Villa de Tt!zontepec y :/;¡pollán de Juárez. Con lo cual la 
E111idad cuenta actualmente con 32 lecherías que distribuirán 96 mil lilros de 
/eclle diariQl/lellle, en beneficio de 53 mil 500 famükl.r hidalguenses.(43) 

(42) Datos tomados del Cuano Informe de Gobierno. 
(43) Hidalgo, Cuano Informe ... ob. cit. 
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Finalmente se cuenta con el Programa Nacional de Solidaridad, que no siendo una 
institución como ta~ busca llevar a la comunidad Hidalguense mejores niveles de 
bienestar al proporcionar, por medio del Banco Rural apoyo a productores para 
aumentar la producción estatal de alimentos. 

No obstante hay que señalar que no basta con mencionar o proponer a la población 
los alimentos y nutrientes que habrán de ingerir, sino tambitn proporcionarles la 
orientación e inclusive la educación para que puedan aprovecharlos recursos propios 
y los subsidios que el Gobierno Hidalguense les facilita para que pueda haber un 
nivel de alimentación adecuado. Además se debe de dar mayor impul\o a la forma 
en como se produce el abasto en las zonas marginadas tanto rurales como urbanas, 
así como en las grandes urbes. 

Ahora bien la diversidad de organizaciones tanto públicas como privadas encargadas 
del abasto de alimentos en Hidalgo y en especial en el Subsistema que nos ocupa, 
deben de observar la importancia de determinar la magnitud en la que se presenta 
la problemática del abasto y además de medir el impacto que tiene dentro de la 
población, tiene que buscar alternativas que lo lleven a aplicar las medidas correctivas 
que pudieran hacer que el abasto tenga una mayor cobertura ya no sólo a nivel local 

sino también a nivel regiona~ mediante la utiliz.ación de mecanismos e instrumentos 
que propicien la participación del Estado, instituciones encargadas del abasto y de 
la población en general 

Por lo que respecta al Subsistema Pachuca-Tulancingo, cabe destacar que los 
alimentos que en el se comercializ.an no son producidos, en su mayoría, por el Estado, 
sino que son importados de otros centros y además que la región padea: de un bajo 
grado de tccnif1Cación de la producción y que el trabajo está organi:rado dentro del 
predominio de la economía campesina; con notables excepciones (principalmente en 
los distritos de riego donde los sistemas productivos son distintos), el área es de 



ESCUELA NACIONAL DE TRAMIO SOCIAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

temporal y se distingue por las pocas inversiones públicas para acondicionar los 
sucios. El acaparamiento de productos por empresas privadas, al obligar al productor 
a venderle la cosecha desde que le otorga financiamientos para sembrarla; atando 

con ello al productor al no permitirle vender al mejor comprador su producción y 
percibiendo mínimas y a veces nulas ganancias de su producción. 

Es decir, la venta pane del mismo lugar donde el productor negocia con el comer
ciante y ésta condicionada por el tiempo en que se haga llegar a su destino de lo cual 
dependerán los costos y tiempos en que se efectué la comercialización. 

Oiros canales de comercialización que se utilizan en el Subsistema, son los que 
establecen el Estado o la iniciativa privada. Instituciones como las Centrales de Abasto 
de las ciudades de Pachuca y Tulancingo, que reguladas por el Estado; en cuanto a 

las normas técnicas de acondicionamiento, limpieza, capacidad y giro de los al
macenes y locales de venta, buscan apoyar la economía familiar y abastecer de 
productos alimenticios a la región, y pequeñas localidades dentro del mismo. 

En Pachuca, por ser la zona más industrializada, no solo del Subsistema sino de todo 
el Estado, se orientan principabnente a productos industriales, más que alimentarios; 
mieniras que en la segunda ciudad Tulancingo, que es un mercado que se proyecta 
como el segundo más importante del Estado, las actividades comerciales se orientan 
a la minería, y priorizan las actividades de venta de productos lácteos, cárnicos, 
legumbres y honalizas frescas. 

Existe una amplia prioridad de venta al menudeo la cual tiene canales cspcálicos de 

comercialización que se conforman de acuerdo a la distribución intcruibana de la 
población del Subsistema. Lo cual provoca la cxuncia de un canal mmcn:ial para 
esiratos de mayores ingresos principabnente autoservicio, y otro para estratos de 
menores ingresos tiendas públicas tipo CONASlJPO. tianguis, entre otros, supeditados 
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ambos al conuol que ejerce el gran mayorista que condiciona el comportamiento del 
conjunto del sistema. 

3.3 PROBLEMATICA DEL ABASTO COMO PARTE DEL SISTEMA DE 
COMERCIAUZACION 

Los diversos problemas del sistema de abasto repercuten en la estrucruración de un 
sistema de comercialización de alimentos orientado a satisfacer principabnente los 
requerimientos de la población urbana. En el mismo sentido la red de relaciones 
comerciales que sustentan el abasto alimentario de las grandes ciudades del país, se 
estructura territorialmente siguiendo pauones de operación centralizados al ámbito 
urbano. 

Ella involucra necesariamente al conjunto de la cadena de comercialización y varían 
en relación a la propia naturaleza de cada eslavón, donde los diferentes factores que 
han condicionado al abasto alimentario, algunas veces ocasionan la escacés de 
alimentos. 

Por ello, en los canales de abastecimiento alimentario, no siempre encontramos la 
factibilidad de venta de productos y que ésta sea la adecuada, las siruaciones del 
entorno económico y social existentes en el momento en que el productor comer
cializa sus productos, inciden directamente en el precio del producto, ya que si existe 
una mayor oferta que demanda, por escacés de recursos, obliga a bajar los precios 
y por el contrario algunas siruaciones pueden ser demanda excedente y oferta 
precaria, con el consiguiente aumento de precios, el lugar donde se produjo y el lugar 
donde se venda, el modo de su transportación, el lugar de abnacenamiento o 
depósito, etc .. 
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TRANSPORTE 

Dentro de la comercialización el transpone es otro de los factores de1enninan1es 
de la efectividad del proceso de abaslo y va a de1erminar en gran medida la 
forma en como se desarrolle el abaslo de alimentos. 

La transponación es un problema especifico que depende de la manera en que 
se realiza, ya que algunos productos neccsilan de cuidados o medidas espe
ciales para su conservación duranle el proceso; un ejemplo de ello los productos 
cárnicos, lácteos y sus derivados, los cuales requieren de refrigeración, los 
granos y semillas de pro1ección contra plagas y la inclemencias temporales, así 
como de factores conlaminanles, ele.. La falta de condiciones adecuadas en el 
cuidado de eslos, trae como consecuencia la disminución de calidad e inclusive 

la pérdida 101al de los productos. 

Al conlar con un número insulicienle de unidades especiali>.adas, es lambién 
monopolizado por unos cuantos grupos, lo cual resuka espcculalÍVo y propicia 
el cncarecimienlo de algunos productos, además de que éslas pocas veces son 
propiedad de los productores o bien de los comen:iantes sus repercusiones más 
frecuentes son para los consumidores finales quienes tienen que pagar precios 
elevados por los alimenlos, y fmalmenle los productores venden a precios bajos 

y compran a precios allos deleriorando aún más los niveles de bieneslar de sus 
familias. 

ALMACENAMIENTO 

De igual fonna, el almacenamiento, debe conlar con las condiciones ópllmas 
para el depósilo y el acomodamiento de productos para comen:ializarse hacia 
el inlerior del Subsisiema y otros centros. 
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Uegando a dominar, incluso cienos eslabones que operan hacia alrlis de la 
cadena, por ejemplo en la producción de frutas y honalims, donde prestan a 
los productores asistencia técnica y créditos, amarrando asl las cosechas en 
ciclos determinados; lo cual no ocurre en todos los eslavones de la 
comerciali7.ación como en el almacenamiento y en el transporte. 

Los problemas señalados conlluyen en la estructuración de un sistema de 
comercialización de alimentos orientado a satisfacer los requerimientos de la 
población urbana. Además, prácticamente toda la infraestructura del abasto se 
locaw en las grandes ciudades y de ahí deriva del carácter concentrador del sistema, 
que en algunos casos, conjugado con problemas de dispersión y accesibilidad, deja 
desprotegida ronas rurales enteras donde se enfrenta la disyuntiva de importar los 
alimentos que muchas veces produce. 

Es aquí donde el aca!so a los factores produaivos marca grandes diferencias debido 
a que es mucho más fácil para algunos grupos adquirir los insumos necesarios para 
producir, no teniendo que endeudarse y vender desde la siembra la cosecha, que 
para otros que no cuentan con estos recursos, ello indica que los mercados de factores 
son muy imperfectos y en consecuencia los precios de mercado divergen consider· 
ablemente de los costos de oportunidad social 

En muchos casos hay en efecto, varios mercados dentro de una localidad para un 
solo factor produaivo como el aédito. 

Falca así mismo 1111 sistema logistico suficíentemenle desarrollado que evite el 
llamado 111rismo de granos hacia zonas donde existe mayor dift1rencial de 
precios. (44) 

(44) Felipe Torres Torres y Javier Delgadlllo Macias; 11 Encuenuo Nacional de tnveatlgaclón 
Agrícola. 
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3.3.1. PROBLEMATICA DEL ABASTO COMO PARTE DEL SISTEMA 
DE COMERCIALIZACION EN EL SUBSISTEMA 
PACHUCA-TULANCINGO 

La problemáúca especifica del Subsistema en la venia de alimentos, se observa 
claramente en las relaciones comerciales entre productores de Pachuca y Tulancingo, 
subordinados a las necesidades de la Ciudad de ~ico. 

Además de que, se caracteriza por un desabasto generalizado en las localidades 
rurales enlomo a las comunidades urbanas, estos es, mientras las centrales de abasto 
concentran la producción del Subsistema y en ocasiones la del Esiado, como el caso 
de Pachuca la Capila~ es mayor la demanda a la ofcrla que se úene y ello propicia 
la descapiializ.ación del lugar al lener que imporlar los alimentos necesarios para 
cubrir las demandas inwmas y las de la periferia. O bien dichos productos son 
procesados y.empaqueiados para ser devueltos a las mismas localidades a un precio 
más alto del que fue vendido. 

En la fase de Acopio se deben de lener las condiciones necesarias para transporlar 
y almacenar la producción ob1enida. 

Por ejemplo la cosecha de granos y algunas horializ.as, que llcgan a Pachuca, que en 
la fase de acopio porno lograr acondicionar y/o secar adecuadamente los productos, 
debido a problemas de úpo lécnico e insuficiencias de capacidad y de áreas 
adecuadas a las necesidades de la producción oblenida; obligan a venias 
precipiladas, para que por lo menos se ob1enga el dinero necesario para pagar a 
quien olorgo el crédito para la siembra. principalmenle por parte de los pequeños 
productores; propiciando con ello que cxislan pérdidas muy grandes para ellos y para 
los pequeños comercianles, contribuyendo de esla manera al bloqueo de la 

distribución. 
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Es decir es preciso contar con sistemas 1écnicos que permitan la conservación del 
producto desde que se cosecha hasta que se vende al consumidor fuial; ya que de 
no ser así los problemas derivados podrían llegar a un desabasto de alimen1os. 

Otro aspecto relevante dentto de la misma comen:ialización es el inlermediarismo 
que impide al pequeño productor comen:iali7.ar dircáamen1e con el consumidor, los 
bodegueros inlermediaristas y comerciantes no permiten dicha acción, ocasionando 
que los productores malbaraten su men:ancla y por consiguiente no cubran los gastos 
de producción ni de transportación de la misma, dando como resubado muchas de 
las veces que no sea atractivo invertir en la producción, sino emplearse en otras 

acúvidades que aumenten el ingreso familiar. 

Resultan muy ilustrativos, en este sentido la información obtenida de entrevistas 
directas a los locatarios de las centrales de abas10 de las Ciudades de Pachuca y 
Tulancingo, en el sentido de que de los productos que se expenden en estos lugares, 
aproximadameme el 50% son compradas por el intermediario, el 25% es comprado 
a las huertas directamente dentro del Estado y el 25% restante llega por pequeños 
comerciantes, productores y es traída de otras Entidades del país, con el consiguiente 
aumento de los precios que ello ocasiona. 

Además, de que éstas actividades de comen:iali7.8ción no están orientadas a aumentar 
la ofer1a de los principales productos básicos ya que se observa una acciente escasez 
de éstos, de una excesiva intermediación en los productos perecederos y cárnicos: 
así mientras por una parte se desestimula la inversión en la producción de alimentos 
por los bajos precios que recibe el productor, por otra se reduce el consumo por los 
altos precios con que llegan al consumidor fina~ quien es el que paga toda esa cadena 
de intermediarismo. 
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3.4. ABASTO COMO NECESIDAD SOCIAL. 

Para entender la problemática que implica el abasto alimentario es necesario anali1.ar· 
lo integrabnente con la situación nacional y esta ta~ para comprender la problemática 
del Subsistema que estudiamos. 

La situación por la que atraviesa el país y que afecta direaamente a los Entidades 
menos desarrolladas, es de una acciente crisis que ha agudi7.ado aún más los 
problemas de satisfacción de las necesidades sociales en especial el abasto alimen· 
tario, en combinación de un mayor desempleo, salarios más bajos; de la misma forma 
el retiro de subsidios al consumo ha colocado al borde de la esaiaa supervivencia a 
un acciente número de familias, provocando el deterioro de sus niveles de vida y 
bienestar socia~ sus ingresos, que representan la capacidad efectiva para adquirir los 
productos en el mercado, el consumo que a su vez determina la demanda efectiva de 
la población, la remuneración al trabajo que es el salario cada dla son escasos y se 
devalúan. 

Considerando la descripción de salario de la economista Silvia Solls San Vicente, en 
su libro "Desarrollo Económico y Necesidades Sociales", donde se afuma que El 
salario es la forma más generalizada mediante la cual el trabajador obtiene los 
ingresos para satisfacer las necesidades mínimas propias y de su familia: vivienda, 

alimentación, vestido, cil2.ado, salud, educación, transporte y reaeación. 

Podemos considerar al salario como el factor principal para poder adquirir los 
alimentos en el mercado. Siendo sus formas de expresión el salario nominal que 
constituye el precio en términos monetarios, de la fuerza de trabajo; y el salario rea~ 
es decir la cantidad de bienes materiales o servicios que el trabajador adquiere por 
el salario nominal y que se supone cubren sus necesidades de reproducción. El real 
se calcula dividiendo el monto del salario nominal entre los precios de las men:anclas 
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que el trabajador consume o en su defecto, entte el índice nacional de precios al 
consumidor, el cual mide la magnitud en que se elevan los precios de una canasta de 
bienes y servicios a uavés del tiempo. 

En este sentido, Hidalgo se encuentra entte las entidades que tienen allos mdices de 
desempleo y bajos salarios nominales; rellejo de ello es el Subsistema Pacbuca-Tulan· 
cingo, donde es de esperar encontrarse con bajos niveles de consumo por parte de 
la población, que aun que existiendo los alimentos en el mercado no se tienen los 
ingresos para adquirir los productos que requiere. 

Situación que se complica más con la caída de la producción, aumento de desempleo 
y la inflación, a nivel nacionaL en donde el salario real tiende a disminuir, aunque el 
salario nominal aumente. Porque aumentan más rápidamente los precios de las 
mercandas que el trabajador consume; y éste se ve obligado a rcduc:irconlinuamentc 
su pauón de consumo. Con la consiguiente eliminación de productos debido a la 
pérdida de su poder adquisitivo, priorizando lo que considera elementa~ para su 
subsistencia, sin considerar el nivel n ulricional que éstos le aponen. 

En consecuencia, al disminuir el salario real la distribución del gasto familiar se 
modifica. Es notable que ha aumentado la proporción del salario destinado a la 
compra de alimento y como disminuye la destinada a la adquisición de bienes 
duraderos y recreación, denuo de un aeciente número de familias. Al mismo tiempo 
que la compra de alimentos se vuelve selectiva dependiente del precio de los 
productos. 

Es ya costumbre que paralelamente al anuncio de incrementos en los salarios se 
desate un alza de los precios de los bienes de consumo popular, que los aumentos 
salariales no alcanzan a compensar. 
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3.5. MODELO DE ABASTO ALIMENTARIO EN EL SUBSISTEMA 
PACHUCA·TULANCINGO. 

El Estado de Hidalgo vive una situación de descapitalización y pérdida de bienestar 
para su población, determinada por ser un Estado intermedio al encontrarse en!re 
dos fases de desarrollo, la rural atrasada y la indusuial moderna; el territorio 
hidalguense ha sufrido la extracción irracional de sus riquems y ha sido poco 
beneficiado de las bondades del desarrollo de los úbimos años de nuestro pa!s, su 
ubicación geográfica lo obliga a subordinar su desarrollo a los requerimientos de la 
Capital de la República, más que dedicarse a la atención de sus propias necesidades. 

En este sentido, se impulsan acciones que favorezcan la descentralización de la 
Ciudad de México sobre la región, tal es el caso del sur del Estado donde encontramos 
notables esfuenos federales de comunicaciones, infraestructura hidráulica, indusuia 
y desarrollo urbano. En tomo a ello se realizan proyectos como el de 1ienes Eléctricos, 
R<1diales y Polos Urbanos de Desarrollo de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, que tratan de impulsar el crecimiento de algunas de las ciudades con las 
que el Disuito R:deral mantiene estrecha relación, entre las que esta contemplada una 
línea de transporte dirigida a la Ciudad de Pachuca, de ahí la trascendencia de éste 
tipo de proyectos para el Subsistema que nos ocupa. 

La trascendencia del factor económico aparece de manera inequivoca en este como 
en cualquier modelo de abasto alimentario, pero alrededor del mismo se enb'Ctejen 
una serie de eslabones complementarios que le sirven de base; éstos rcfuermn su 
estructura, más aún si se trata de cubrir las necesidades de grandes núcleos urbanos 
desvinculados paulatinamente de la producción primaria y que por tanto requieran 
de la estructuración de un aparato amplio de disuibución, para lo cual se definen 
redes de abastecimiento vinculadas, aunque no únicamente delimitados por el factor 
económico. 
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Por ello, el modelo de abasto que nos ocupa, al igual que otros, está determinado 
por múltiples factores, entte los que tenemos: 

Un factor espacia~ es decir el radio de inlluencia del abasto determinado 
por un centro o núcleo de poder, una ciudad que concentra la propiedad ya 
sea de la producción, de los medios de disinbución o bien de las mismas 
leyes de mercado. 

Los grupos de productos, aquéllos que seguirán las líneas o cadenas denuo 
de la distribución hasta llegar al consumidor, donde existen agentes 
económicos que ejercen su dominio sobre el resto de las etapas y los agentes 
que toman parte en el Los elementos implicado en este factor trascienden 
los límites del Subsistema, son grandes empresas comercializadoras tanto 
nacionales como uasnacionales, que desplazan al pequeño comerciante, las 
relaciones de poder entre los líderes locales y regionales que poseen los 

medios de transporte y de almacenes con alta tecnología conua la cual el 
pequeño comerciante no puede competir. 

As! las características generales que se presentan en éste sistema de abasto, se 
esuucruran en cuauo eslabones básicos. El sistema se integra a partir de la fase de 
producción, los componentes básicos serian: acopio, almacenamiento, transporte y 
distribución comercial siendo estos los lazos de unión entre la producción y el 
consumo, ellos integran una serie de variables que miden la eficiencia del sistema y 

la orientación espacial que tiene. 

Acopio 

Denuo de este sistema el acopio se realiza mediante la acumulación de toda la 
producción de alimentos y productos agrícolas a cargo de las centrales de 
Abasto de Pachuca y de Tulancingo, o bien por las grandes corporaciones 

59 



ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD NACIONA~ AUTONOMA DE MEXICO 

comerciales como Allnera, Comercial Mexicana, etc •. El acopio se realiza en 
éstas centrales por la jerarqula que tienen éstas ciudades en relación al resto de 
las ciudades del Estado, y de ahí se distribuyen los productos hacia 01ros cenuos 
locales de los distintos municipios. 

La problemática del acopio se presenta primero por el monto de la producción, 
es decir los volúmenes de la producción, en donde es de suma importancia 
cuantificar las pérdidas que se tuvieron y determinar la importación necesaria 
o bien si existe un excedente para exportar. 

De esta manera la producción siniestrada(45) durante 1990, según el anuario 
estadístico de Hidalgo fue de 9,825 hectáreas en Pachuca, de las cuales 187 
eran de riego y 9,638 de tempora~ mientras que en 1\Jlancingo fue de 2,534 
en tola~ siendo 2 hectáreas de riego y 2532 de temporal Como es de esperase 
los temporaleros son los más afectados por causas naturales y por no contar 
con los medios necesarios para proteger su producción. 

Segundo por los patrones de distribución: el dendrítico y el solar. El primero se 
basa en las relaciones comerciales más tradicionales y requiere la acción 
iniermediaria de mercados y comerciantes regionales; en algunas ciudades se 
concentra la producción de distintas mercanclas para ser enviadas a los lugares 
centrales más importantes. Y el segundo consiste en que varios centros de 
acopio rurales están articulados directamente a un sólo mercado central sin la 
intermediación de ningún otrn centro o mercado regional 

Transpone 

Como se mencionó en el primer apartado, el transpone esta constituido por las 
distimas rutas y unidades a través de las cuales se trasladan los productos para 
su almacenamiento, distribución y consumo, siendo éstas de los propios 

(45) Producci6~ siniHtrada ••la que fue afectada por: Inundaciones, h1lada1, uqufaa, incen
dios, etc .. ; que propiciaron au dlaminuci6n. 
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comerciantes, o bien alquiladas de un grupo de transponistas regionales. En 

este momento encontramos graves problemas debido a que las unidades no 
cuentan con las condiciones necesarias ni en número, ni tfmicas para la 
conservación de los produe1os de la localidad produClora a la central comer
cializadora. 

Almacenamiento 

En el Subsistema predomina el almacenamiento en las bodegas de los propios 

com<1reiantes y pocas veces se cuenta con bodegas de las centrales de abasto, 
aún así no tienen las condiciones de calidad para conservar los productos y 

medir la reserva de la producción. 

Distrlbucl6n 

Fmabnente, la distribución aqul se realiza con la canalización de la producción 

a las poblaciones por medio de la compra-venta entre intermediarios y con
sumidores; aquí se toma en cuenta la infraestructura de mercado loca~ regional 

y estatal; Centrales de Abasto, Mercados Públicos, Tiendas Mayoristas y de 
Mcnud<10. ele . ., así como los diversos agentes comerciales situados incluso más 

atrás de la cadena y que en muchos casos involuaa la producción. A este 
eslabón corresponde concretamente el proceso de comercialización en un 

estricto sentido. 

El modelo queda representado como aparece en el anexo número 6. 

Una vez defmido el esquema espacial del abasto alimentario bajo la concurrencia de 
diferentes funciones territoriales asignadas a los eslabones, este no sólo se reduce a 

cumplir un rol necesario de cquih'brio enlre ofena y demanda, además estructura una 
serie d.: actividades necesarias hasta llegar al consumidor fmal y configurar toda una 
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relación espacial que influye indirectamente en la estructura de precios. Estos 
eslabonamientos, no aparecen únicamente como partes de una relación casual en el 
esquema de abasto, sino que participan en la configuración espacial de la cadena de 
distribución que se va conformando hasta llegar al consumidor final 

De esta descripción se desprende que el Subsistema y su ámbito de influencia ocupa 
un rol fundamental en la medida que cumple las siguientes funciones: a) aglulinador, 
concentra al conjunto de la actividad comercial; b) centralizador de pode~ enfrenta 
los impactos sectoriales de las decisiones polilicas y delimita la influencia, en cuanto 
a poder comercial de cada grupo o familia y ruta que sigue cada producto y e) 
jerarquizador de los centros de producción y consumo, al determinar las funciones 
que cada uno asume. Y no sólo reduce su influencia al Subsistema; sino que a partir 
de la función histórica y la dinámica económica que va adquiriendo, influye en el 
car.;cter de las relaciones intra y extraregionales, lija los roles coyunturales y pcr· 
manentes que se establecen enlre la producción y las necesidades del consumo, 
donde el componente demográfico de las localidades liene la participación fun
damental. 

De esta manera se articulan y establecen los movimientos de productos, jerarquizan
do y especialimndo a las regiones como núcleos de producción o de consumo. Por 
ejemplo la producción del jitomate que procede de las localidades de A<:topan e 
lxmiquilpan y el tomate verde de Tulancingo, dentro del mismo Estado. 

Además determina la factibilidad de influencia económica del abasto en términos de 
localización, es decir primero se comercializa la producción de las regiones cercanas 

al Subsistema y al no ser suficiente para cubrir las necesidades de abasto se importan 
de otros estados e incluso del extranjero. Bajo tales componentes elementales se 

constrUye el espacio económico que no es más que la expresión del espacio 
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geográfico reflejado en las diversas esbUcturas locaciooales que cumplen las distinras 
actividades económicas. 

Es así como el espacio económico surge vinculado a una esbUctura espacial 
locacional que se define de acuerdo con los distintos niveles de panicipación social 
en la producción o en el consumo y de acuerdo a la caplacióo de ingresos de los 
mismos. Es decir, se deriva de acuerdos y arreglos entre distintos grupos de intereses 
que se establecen para regulariiar las actividades comerciales, grupos familiares que 
controlan los mercados locales y que emplean a miembros de la comunidad, 
determinando sus salarios libremente, sin tener en cuenla que satisfagan los re
querimientos básicos de su familia. 

Este patrón de integración espacio y actividad productiva que satisface necesidades 

de consumo a panir del abastecimiento, es el que funciona entre el Subsistema y el 
Distrito R:deral y se ve iníluenciado por las relaciones productivas y comerciales, 
nacionales e internacionales, siendo asl como los núcleos de producción del Esrado 
están concentrados en torno a la capital Y ahora, con el crecimiento y expansión de 
otros centros industriales también se dirige a ellos el abasto, ral es el caso de las 
Ciudades de Guadalajara y Monterrey. 

Hasta aquí se ha considerado el estudio del abasto a panir del sistema económico 
como la pane media de la producción y el consumo. Desde esra perspectiva se han 
observado elementos condicionantes del abasto desde que inicia el proceso de 
producción hasta que llega al consumo, ahora se consideran las implicaciones de 
precio, que son las que finalmente el consumidor tiene que cubrir. 

De aquí la importancia de centrar el presente estudio en el Estado de Hidalgo 
específicamente en el Subsistema Pachuca-Tulancingo, donde se aborda el modelo 
de abasto explicando su funcionamiento, observando al abasto como una necesidad 
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social y los factores que van a detenninar el consumo efectivo a panir del poder 
adquisitivo de la población. 

3.6. CREAClON DE NUEVOS CENTROS DE CONSUMO. 

Como hemos identificado. son las características centralistas de nuestra economía 
mixta; los mercados, conjuntamente con la pérdida del poder adquisitivo las causan· 
tes directas del desabasto alimentario del Subsistema abordado. 

Tales características se fueron confonnando por la misma historia centralista de la 
Ciudad de México y se hicieron permanentes con la propia Constitución que 
estableció que el Gobierno ñ:dera~ las Cámaras de Diputados y Senadores y las 
autoridades judiciales se ubicaran en el O.E, es decir, se da cierta centralización 
política y económica como condición necesaria para impulsar el proceso de desarrollo 
nacional 

Las ventajas que esta situación el O.E ofreció a la población de provincia les atrajo 
de forma importante, así el fenómeno de la migración y concentración de población 

para formar la llamada ZDna Metropolitana de la Ciudad de México. 

fata centraliz.ación económica consistió en una reducción de costos, ubicación de 
actividades productivas cerca del principal mercado naciona~ al incorporarse la 
población trabajadora cerca de sus centros de labor y al generar ahorros e infraestruc· 
rura para la producción. 

La Centraliz.ación política: es en la que se trató de estabilimr sociabnente al país y 

contribuir a su desanollo social 
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Pero en las úhimas décadas se ha 1ransformado en un proceso generador de 
desequilibrios regionales y desigualdades sociales. 

La descentralización entonces puede presentarse como el proceso allemativo para 
regularizar éstos desequilibrios al ubicar en diferentes puntos del pals los núcleos de 
actividad polltica, social y principahnente económica de un pals. 

Ella comprende principahnenle: 

La fermentación del desarrollo territorial más equilibrado, en donde subsis
tema y sistemas de ciudades puedan ser autosuficientes y lograr un 
crecimiento económico con distribución justa del ingreso, la apertura de 
nuevas tierras agrícolas a la producción y la descentralmición de actividades 
económicas. 

Destinar mayores recursos para mejorar la producción de bienes básicos, en 
un mayor número de localidades agrícolas. 

La importancia que reviste la descen1ralmición de alimentos, como se mencionó, 
determina en gran medida la afluencia de la urbanización y modernización del ámbito 
en que se puede desarrollar un proceso de abastecimiento mas justo. 

Las dimensiones de tal descentralización tiene que irse ampliando poco a poco iniciando 
las separ.1ción de alguna manera del lugar específico de concen1ración de produaos, por 
ejemplo en las Centrales de Abasto de ciudades importantes de Hidalgo, Pachuca y 

Tulancingo nos lleva a encontrar una posible akemativa de solución al problema del 
abasto, considerando que podrían ser la mnformación de moperalivas de produa:ión 

y consumo en las misma localidades donde se requiere, para evilar el intermediarismo y 

la ineficiencia de las Instituciones del Estado para realizar el proceso de abasto de los 
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municipios y ciudades más marginadas del mismo Estado. Procurando que las 
siwaciones diferidas de la producáón, wmpra, venta, abnaa:namiento, distribución 
y consumo de los mismos se pudiera llevar con mayor éxito. 



CAPITULO IV 
PROPUESTA PARA LA INTERVENCION DEL 
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL EN LA 

REORDENACION FUNCIONAL PARA EL ABASTO 
EN EL SUBSISTEMA PACHUCA·TULANCINGO 
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Las situaciones problemálicas identificadas basta este momento hacen necesario 
reflexionar sobre un replanteamiento y un cambio para adoptar una solución integral 
al respecto; no mediante la modificación de objeúvos y planes estatales, sino sobre 
la aplicación de medios e instrumentos para lograrlos. 

Siendo responsabilidad del Estado, proveer de los mútimos de bienestar para su 
población, garantizar el abasto de alimentos es una prioridad naciona~ y su solución 
implica la cuantificación de la demanda, la reordenación de la producción y los 
apoyos al productor los elementos de la cadena de abasto como son: la 
comercialización, el transpone, el almacenamiento, la transformación industrial y la 
distribución hasta el consumidor final 

En este senúdo es necesario precisar cual es el compromiso del Estado y cuales son 
los alcances del mismo, así como determinar la panicipación de la comunidad, su 
acción independiente o en coordinación con el seaor público y/o privado y las 
políúcas sobre precio-subsidio a aplicar para daracceso a los alimentos a la población 
de bajos recursos. 

La situación anterior implica la parúcipación de profesionales independientes o 
agrupados, compromeúdos con la sociedad. 

Es aquí do1 .. _ el Licenciado en Trabajo Social encuentra un amplio campo de su 
acción profesiona~ las "Necesidades Sociales" en general y el abasto de alimentos 
en panicular. 

"Se define al Trabajo Social como la profesión que illlerviene directamente co11 
los ~rupos sociales que preseman carencias desorga11izació11 o problemas so
ciales y que 110 /iQll te11ido la oportunidad de resolver/os por si mismos. Por ello 
el Trabajo Social promueve la organización de la población, con el objeto de 
satisfacer sus necesidades y lograr la adecuada actuación de este en una sociedad 
e11 per111011e111e c0111bio, busc011do con ello mejorar sus 11iveles de vida". (46) 

Es de vital imponancia el desarrollo de su quehacer profesional en el área rural, 
impulsando todas aquellas aaividades que lo lleven a mejorar las condiciones de vida 

(46) Concepto de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1989. 
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de la comunidad, ampliando el alcance de esta acción hasta lograr abarcar un ámbito 
nacional Persigue por lo tanlo el desarrollo al máximo de las capacidades innatas de 
los hombres con el propósi10 de hac.:rlos útiles asl mismos y a la sociedad. Utilizar 
los recursos individuales y comunitarios para incentivar y fortalecer el desarrollo 
socia~ siempre con una base cienlílica en su acción cotidiana. 

Para comprender la metodología a seguir en la realización de sus objetivos es 
necesario realizar la ubicación his1órica de las fases de la evolución del Trabajo Social 

4. 1 ANTECEDENTES DEL SURGIMIENTO DE LA PROFESION Y DE LA 
METODOLOGIA DE TRABAJO SOCIAL. 

La asistencia social al necesitado ha sido la mayor preocupación de la sociedad, pero 
su organización y me1odización es muy recicn1e, se ejercía de manera emplrica y 
desorganizada y que en sus inicios era una ayuda filaouópica. No es sino hasta la 
edad moderna. también denominada iluminismo (siglo XVII), época de grandes 
cambios para la humanidad, pero sobre lodo para las ciencias y para la realización 
grandes invenlos y descubrimienlos para el bienestar del hombre, cuando surgen los 
primeros inlentos por la sistematimción de la ayuda al necesitado. 

Entn: los precursores de esle momen10 hislórico enconuamos a: 

J ua11 ú1is V.ves, religioso espaiiol quién por primera vez /lace uso de la razó11 y 
la experiencia para determinar el tipo de ayuda que se puede brindar en 
determü1ada si111ació11. Su pri11cipal obra es el "Tratado de Socorro a los lbbres", 
do11de establece que la ayuda 110 debe de c011cretarse sólo a dar dinero, si110 
más cse11cialmenle debe de basarse e11 consejos, presencia corporal, palabras, 
trabajo co11jun10 y asistencia. 

Ell el segundo tomo habla de la necesidad y obligación de que e/gobierno cuide 
a los pobres ya que si 110 lo hiciera provocaría co11jlictos por las 11ecesidades de 
estos, además los pobresfor111a11 u11 mayor11ú111ero de gente inútüe improductiva 
a la sociedad. 
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Vice/lle de Pau/: de origen francés, organizó junto con Luisa de Maril/ac las 
"Damas de la Caridad", para dar asisrencia aJ necesitado a los enfennos de los 
hospiralcs, a los pobres e11 sus casas, acció11 que ruvo poca respuesra por las 
curacterisricas sociales de la época; de alii que se recurrió a capacilar a ca111-
pesi11as para la reaJizació11 de esras actividades, ellas recibieron el nombre de 
"Hermanas de la Caridad". 

Algunos aspectos relevantes de su obra son la creación de instituciones para 
11i1ios aba11do11ados, casa de tránsito para familias sin hogar, talleres de 
capacitación en oficios y el proporcionar asistencia mmerial y espiritual, 
proc11ra11do educar a las personas. 

Presta especial atención a las co11diciones laborales de los niños y de los galeotes, 
realizu11do las denuncias de las condiciones de vida, logra que por primera vez 
se elaboren y realice11 las primeras leyes de be11eficio. 

Federico Ozanma: francés, continúa la obra de Pau4 dedicado a socorrer malerial
meme a los indigemes y ayudarles a solucionar sus problemas, mediante la visita 
perso11al. 

Barto/omé de las Casas: luclra por acabar con las encomiendas de Aniérica, 
logra11do la rea/izació11 de las leyes de Indias que protege/! a los u1digenas de los 
co11q11istadores, 1m11bié11 realiza medidas y accio11es de protección en favor de 
los 11ülos, ancianos y de enfermos. 

Tomás Chalmers: escritor economista y pastor. comienza por organizar la 
asiste11cia social en su parroquia, organizada y dividida en 24 vecindarios, cada 
11110 de los cuales les asignó un número de familias y un encargado de distribuir 
la ayuda material y 1•elar por la instrucción de los niños, fomentar la ayuda mutua 
emre los mismos pobres y la protecció11 de familias ricas afan1ilia.s pobres.(47) 

La motivación principal de todos los precursores en esta etapa fue la doctrina 
cristiana; su acción fue el principio de la asistencia y la caridad. 

La formación sistemática del Trabajo Social comienza en el siglo XIX con algunas 
instituciones de carácter voluntario, surgidas en lnglalerra con la COS (Cbarity 
Organization Society) Sociedad de la Organización de la Caridad, fundada en 

(47) Valoro Alda, Antologia de Teoria de Trabajo Social, Eac:llela Nacional de Trebejo Social, 
UNAM. 

68 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE U 

NO DÉBt 
BiBllOTECA 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA DE MEXICO 

Londres en 1869. Sus propósilos eran el eviiar preslación de ayuda indisaiminada 
a los indigentes, favoreciendo su permanencia en este eslado de miseria. Coordinaba 
instimciones dedicadas a la alención de los mismos 

Todo es1e movimiento surge en una siruación de la sociedad, muy etílico, momenlo 
de grandes cambios para la humanidad. 

Se origina la primera Escuela de Servicio Social creada en Amslcrdam en 1899, cuya 
finalidad era proporcionar "formación melódica y 1eórica al igual que práctica de 
quienes deseen dedicarse a cierlas labores en ese campo". Se seculariza la asis1cncia 
social que a partir de la Revolución Científica se difunde a nivel mundial lnOuye en 
ello la aparición de las Ciencias Sociales, en especial de la Sociología, ejen:e una gran 
influencia en la fundamenlación cienlffica de la práctica social 

En 1898 La Escuela Hlanlrópica de Nueva York, se funda para formar asistentes 
sociales, Mary Ellcn es el fundador, surge ron ella la llamada Escuela Diagnóstica de 
Servicio Socia~ basada cienlfficamenle en la investigación y como in1cn10 de de1er
minar las causas y atender aJ individuo en sus relaciones sociales. 

De esta evolución y sis1ematización de la asislencia social se derivan las áreas y niveles 
de intervención del Trabajo Social que a ronlinuación se describen. 
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4.2. UBICACION DEL PROBLEMA EN LAS AAEAS Y NIVELES DE 
INTEAVENCION, ASI COMO LAS FUNCIONES DEL LICENCIADO EN 
TRABAJO SOCIAL. 

Dentro de la gama de opciones metodológicas desarrolladas para la realización de la 
práctica profesional del Licenciado en ll'abajo Sociales necesario diferenciar aquellas 
de mayor incidencia. 

Es así como el ámbito de su acción cienllfica se fundamenta en la práctica social, 
teoría y método elementos lntimamente relacionados y que dependen el uno del otro, 
ambos son utili7.ados para estructurar una práctica social científica por lo que no se 
puede separar uno del otro. 

Hablando sólo para efectos de aprendizaje, desglosamos a continuación cada uno 
de estos elementos por separado. 

Práctica Socia~ Se entiende como el conjunto de actos mediante los cuales se 
modifica un objeto o una realidad cxiema. En este sentido, la acción humana 
se distingue de otras porque se inicia previendo los resullados finales, además 
de que se caracteriza por estar orientada hacia fines espedficos. 

En lo que se refiere a nuestra profesión el Trabajo Social es un tipo especifico de 
esa práctica social y se realiza a nivel de grupos, orientándose al cambio de 
conductas y valores individuales y de los grupos. ' 

Teoría: Conjunto de hipótesis comprobadas, cuya pretensión es reproducir en 
forma de conceptos a los hechos, nunca de pueden considerar verdades ab· 
solutas y por ello están deímidas temporalmenie. 

Las dos anteriores implican un complemento una de la otra lo que implica que no se 
contraponen, sino que establece una relación de inierdependencia dialéctica, 
mostrando una relativa autonomía entre ellas. 

Método: Procedimiento orientado a eniender, explicar, o transformar algo, como 
el camino para alcan:mr un fin. A diferencia de la ttcnica implica mayor 
amplitud y globalidad, debido a que es un conjunto de esiructuras y procesos, 
que tienen validez en todas las ciencias, pero debido a que cada una se ocupa 
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de un objeto de la realidad diferente, de ahf que el ml!.todo se diversifique de 
acuerdo con el objeto, objetivo y perspectiva en la que se ubica. 

Su importancia radica en que propon:iona de inslrumentos para el deaanoliD ~ 
y científico de la práctica social permitiendo abordar el problema de estudio y/o 
acción con racionalidad y eficacia garantizando un trato adecuado del problema y 
aprovechar al máximo los recursos. 

Para el Trabajo Social la práctica es esencial donde el método y la temía, son 
elementos necesarios para conocer y acruar científicamente. 

No perdiendo de vista que el método debe adecuarse a las características del obje10 
lle acción. y de esta manera precisar las caracteristicas que dan especificidad al 
método del Trabajo Socia~ por ello es necesario determinar los elementos del objeto, 
como lo es el carácter de interdependencia de los problemas sociales, la relación 
estructural del problema donde el método debe 1ener un carácterin1egraly totalizador. 

La multiplicidad de variables intcmas y c.xtcmas que lo condicionan, la dinámica 
propia de la realidad social en permanente cambio y modificación. Asf como el papel 
básico que juega la participación en toda acción social Todo este procedimiento 
metodológico es un proceso teórico-práctico de lo simple a lo complejo, de lo 
abstracto a lo concreto. 

Por ello las unidades de intervención del 'Il'abajo Social abarcan el caso, grupo y 
comunidad, es decir la singularidad de los problemas, la generalidad y la univer· 
salldad de la presentación de los fenómenos sociales. & primer lugar encontramos 
el de caso que es el conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, registrando 
consciente e individualmente al hombre con su medio social 

Mientras que el Trabajo Social de grupo es el método que interviene por medio de 
experiencias intencionadas en equipo, favorece y mejora su funcionamiento social 
por el enfrentamiento de manera grupal con las situaciones problema. 
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EJ Trabajo Social de comunidad medianie la organización busca enconirar el desar· 
rollo comunitario y fmalmente socia~ mediante adecuaciones de la estruáura social 
actual 

4.3. METODOLOGIA A UTILIZAR POR EL LICENCIADO EN TRABAJO 
SOCIAL EN LA REOROENACION FUNCIONAL PARA EL ABASTO EN 
EL SUBSISTEMA PACHUCA-TULANCINGO. 

La capacidad con que el lrabajador social puede distinguir los problemas, así como 
planear, progr.ima~ orientar, sensibilizar e infonna~ representa una de sus mejores 
armas a la hora de irabajar en comunidad con grupos o casos o aún en la misma 
comunidad. Es en este punto el desarrollo de los diferentes elementos que le lleven 
a conseguir los planes o fmes con que se encontrará trabajando en el Subsistema 
Pachuca-Tulancingo, como ya se planteó una alternativa de trabajo es la 
conformación de cooperativas, que llevarían a la solución de problemas de abas
tecimiento a nivel municipa~ así como a nive~ regional y estala~ causando una 
repercusión a nivel nacional 

No se quiere ver en la formación de ellas la varita mágica que dará solución alamplio 
problema del abasto, este tiene una serie de factores colaterales que la condicionan 
e influyen y determinan el grado de desarrollo que se puede esperar, sino que en 
base a una buena organización para la producción, distribución y comercialización, 
se permitirá el crecimiento del abasto de alimentos en el Estado, en muchas 
localidades ya funcionan las cooperativas, aunque es de señalar que la aplicación en 
estas es parcia~ pues no cumplen con el ciclo de una cooperativa, (consolidarse para 
producir, establecerlos criterios y formas de los productos y los lugares donde habrán 
de distribuirse y fmalmente el lugar donde se comercializarán a los consumidores). 

El universo de intervención de la presente tesis abarca productores, vendedores y 
consumidores que en su mayoría se encucniran en desventajas respecto del universo 
de comercialización que existe a nivel de mercado naciona~ esto significa, que no 
son grandes produc1ores que estén en posibilidades de competir en el mcreado 
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nacional y por ello venden su producción a intermediarios o medio mayorislas 
trayendo como consecuencia la descapitali7.adón del pn:supuesto familiar, en primer 
instancia y del pn:supuesto comunitario y estatal en liltima instancia. 

Por ello es necesario que productores, comerciantes y consumidon:s se organicen 
inlegral y funcionalmente para obtener beneficios mutuos, que los conduzca a c:rcar 
una si1uación que les permita comeicialimr y procurarse un mercado competente 
para colocar sus productos logrando conseguir los beneficios comunitarios que 
requiere la población para su desarrollo. ES en esle momento donde se considera de 
suma importancia las labores que desempeña el 'lhibajador Social cabe señalar que 
el campo de acción en el que intervendrá será el Trabajo Social de Comunidad, lo 
más importanle es el hecho de que contamos con una metodología especifica para 
in tcrvcnir en este campo. 

E' de reconocer que al Trabajo Social no lo podemos encasillar en una sola área de 
acción, debido a que en la práctica lo encontramos en una serie de án:as que 
represenran el cx1enso campo de acción del ser humano, sobre lOdo en su desarrollo 
social 

E; aquí donde se observa la importan da dela intervención profesional del Licenciado 
en Trabajo Social Ya que es una profesión que nació y se ha desarrollado con las 
necesidades humanas, a diferencia de otras, por lo que es antropocéntrica (tiene 
como centro de acción al ser humano), por lo que planifica y administra las polflicas 
y los programas de bienestar socia~ investiga la n:atidad económica y social para 
optimizar los n:cursos y atender en forma racional las deficientes condiciones de vida 
de imporlanles secton:s sociales. 

De ahí que su labor se enfoque a éstos seaon:s, y que su finalidad sea que aCIÚen 
conscientemenle para que la solución a sus problemas la busquen y ejecuten ellos 
mismos, por lo que el Licenciado en Trabajo Social es un promotor del cambio: socia~ 
económico y polflico. 
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Ello justilica el que se plantea como solución al problema del abasto alimentario de 
este subsistema la organización en cooperativas de producción, distribución y 
consumo a las comunidades que establecen una relación funcional en un subsistema 
alimentario, eliminando con ello el intennediarismo y propiciando que sea los mismos 
productores los que comercialicen sus cosechas con los consumidores directos, que 
en un primer lugar ser.í a nivel de subsistema, posterionnente se extenderá a nivel 
sistema y fmalmente a un ámbito nacional 

Para lo cual es necesario que no sea una Cooperativa aislada, sino todo un complejo 
de cooperativas, que se encuentren ligadas entres~ las que son de consumidores en 
las ciudades y las de productores en el campo, interaauando constantemente y 
manteniendo comunicación para obtener beneficios conjuntos. 

Ello necesita en primer instancia formar un grupo de productores, dispuestos al 
trabajo en comunidad, es decir que estén dispuestos a trabajar para obtener 
beneficios individuales, familiares y comunitarios; a obtener ganancias y perdidas 
conjuntamente, a absorber gastos producción, almacenamiento y cosecha conjunta· 
mente. 

Una vez que se ha logrado tener un grupo de por lo menos diez productores se inicia 
Ja formación de la Cooperativa, en donde se debe de elegir, de la misma comunidad, 
a las personas que por su honestidad y trabajo sean reconocidas para representar 
legalmente a la organización, éstas serán las que formen el Consejo de Administración 
de la Cooperativa, ellas tendrán la representación legal de la misma y la respon· 
sabilidad de vigilar su adecuado funcionamiento, así como de manejar los bbros de 
contabilidad que garanticen manejo de la organización. 

Posteriormente nombrarán las Comisiones necesarias, con la fmalidad de que sean 
todos responsables del organismo y que sean conscientes de que son ellos mismos 
los dueños y responsables de el funcionamiento de la misma, las comisiones se 
integraran de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa pero deberán de tener 
siempre: comisión, de vigilancia, educación, compras, ventas, prestaciones sociales 
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y comunicación. Ya que con ello se va a cubrir las necesidades primarias de los 
produc1ores y garantizar la reproducción de la misma cooperativa. 

Una vez consolidada la organimc:ión se requiere el a>nstantc trabajo de educación 
cooperativa, con la finalidad de acrecentar el espíritu de comunidad y participación 
en el Ira bajo, pero sobre lodo con el fin de difundir la aaividad cooperativa y la unión 
con oiras cooperativas para la fonnación de un órgano nacional de productores y 
consumidores; esle irabajo se puede ver seriamente influido por la recienle propuesta 
de aperrura comercial ya que seria una naciente organización la que competiría con 
polencias producloras altamenle 1ecnificadas y con mercados ya establecidos. 

Lo que corresponde al lrabajador social en esle momenlo de cambio es: planear la 
organi7.ación, reali7.ar la sensibilización de la población para la participación, infor· 
mar, orienlar, educar, para la formación de la Cooperativa; pos1erionnen1e proyectar 
el desarrollo de la Cooperativa, mantener la educación social entre los miembros de 
la comunidad y buscar conjuntamente el respaldo de instiruciones públicas y/o 
privadas para la consolidación del trabajo cooperativo, fmalmentc asesorar la 
organización y buscar la unión con otras Cooperativas a nivel nacional 

De suma imporiancia es señalar las áreas donde el 1rabajador se encuenlra inmerso 
así como las aaividades que puede desempeñar, para fundameniar la asesoría que 
es capaz de brindar. 

Podemos considerar a las áreas de Trabajo Social como: Salud, Vivienda, asistencia 
socia~ industria~ educación, integración rural y urbana, capacitación, penal y 
criminológica, y readaptación. 

Deniro de esias áreas el lrabajador social tiene diferentes funciones y cuatro son las 
básicas, que le permiten desarrollarse más ampliamente en las áreas y subáreas donde 
se encuemre inmerso, estas son la Investigación, Planeación/Adminisiración de 
Recursos, E.ducación Social y Promoción Socia~ las cuales se diversifican sub· 
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dividiendose de acuerdo a las distinlas áreas de intervención como se puede observar 
a continuación: 

La formación de una esfera armóni1:a para el trabajo y la organización de aaividadcs 
que permilan producir de mejor forma, así como el es1ablecimien10 de medios que 
pcrmilan la transporiación y la comercialización de los mismos se verá influido 
defmitivamcnle por la labor que desempeñe el trabajador social con los grupos o 
comunidades donde se encuentre inmerso. 

Las situaciones geosocio- económicas del Subsis1ema Pachuca -Tulancingo van a 
determinar las condicionantes que se den en el terreno de la productividad de esie; 
cabe señalar que para que una 1.0na lenga una produc.ción adecuada debe de esiar 
organizada de manera !al que permila el desarrollo de su propia población y 1erri1orio. 

La folla de infraestruCIUra (recursos humanos, físicos y fmancieros), viene desen
cadenando paulatinamen1e carencias que han ocasionado una crisis ex1enuan1e para 
la economía y para la población del eslado. 

Aunque en el lranscunir del liempo el gobi:mo se ha encugado de formar organismos que 
representen en un deienninado momenlO la forma de dar un impum al desanolo pata la 
comunidad en la que se eslabiemin, no se ha podido superaren gran medida bs problemas 
sociales que ocasionan bs deierioros tlnlo económicos, polília>s y sciciales, los aaales 
deierminan negalivamenle la propuesla que aquí se ha realizado. 
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De todo lo expuesto podemos obtener las siguientes conclusiones: 

El problema de los mecanismos de comercialización de productos alimentarios se ha 
agudizado en los úhimos años en el Subsistema Pachuca-Tulancingo, por la acciente 
inoperancia e ineficiencia que existe en la implantación de los mismos. 

Es necesario entender y comprender que no es un problema de abasto aislado, sino 
que sus dimensiones son muy amplias. además de que existen factores politicos y 
sociales que se encuentran determinándolo. Tul es el caso de los representantes de 
agrupaciones de tianguistas, que no velan por los intereses de sus agremiados. 

También, que a pesar de que a nivel Gobierno existe una clara definición de objetivos 
en materia de abasto de alimentos básicos; aún no se cuenta con una solución integral 
del problema, ya que existen limitantes; como la insuficiente respuesta del sector 
privado a los apoyos y esllmulos otorgados por el Estado, prefiriendo enfocar sus 
esfuerzos a la producción de artículos con alla rentabilidad antes que sumarse a un 
programa masivo de producción, distribución y consumo de productos escenciales 
para el bienestar general 

Por otro lado, aún cuando la acción directa del Estado en materia de Básicos es 
creciente, sigue siendo limitada para abastecer realmente al total de la población y 
regular efectivamente los precios. 

Los impactos que conlleva la situación económica, así como la problemática derivada 
del abasto sobre el ingreso real de los diferentes sectores sociales, hace indispensable 
intensificar la aplicación de programas y acciones especificas a cono, mediano y largo 
plazo, que conlleven de manera real y objetiva el abastecimiento de alimentos a todas 
las zonas por incomunicadas que estén, mediante la acación de sus propios centros 
de abasto y de esta manera brindar protección al consumo y poder adquisitivo de la 
población. 

De la misma manera, urge la elaboración de estrategias que conlleven a la acación 
de sistemas de alimentación que permitan adecuar la satisfacción de las necesidades 
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con los recursos propios disponibles de los Subsisiemas, al mismo tiempo de 
vislumbrar las posibilidades de diversificar las costumbres alimentarias de forma 
eficiente, por medio de la creación de cooperativas, que se deberán implemenrar de 
manera completa. 

Es de vital importancia reconocer la intenelación que se encuentra enb'C Abasto 
alimentario e indicadores de bienestar social (educación, salud, empleo y servicios 
públicos). 

Finalmente, se requiere impulsar la elevación de los niveles de vida en el medio rural 
para esúmular la productividad y combatir los problemas de desnutrición y de 
bienestar social e individual Para así conseguir el avance y desarrollo de cada uno 
de los sec1ores sociales, sin dejar a la deriva alguno de ellos por ir en bien de los otros, 
cada sector productivo es sumamente determinante para el desarrollo y evolución de 
un país y debe de estar equilibrado de manera tal que su avance no impida el 
desarrollo de los otros. 
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RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones son: 

Profundi1.ar en el analisis de la participación de la población fuera de las or
gani1.aciones políticas exis1en1es. 

Realizar campañas de prolección al ingreso familiar, mediante la educación 
para el consumo de productos alimentarios nulritivos. 

Fbmcnlar y Apoyar la creación de Cooperativas en el proceso de abaslo 
alimentario. 

Vincular el desarrollo 1écnologico a las aaividades encaminadas al acopio, 
transporte y almaccnamienlo de producios alimenticios. 

Controlar la especulación de alimen1os. 

- Mejor.ir la dislribución y almaccnamienlo al reducir el intermediarismo. 
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INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS ORDENADOS DE 
MAYOR A MENOR NIVEL DE BIENESTAR 

MUNICIPIO Y ESTRATO DE INDICE DEL INDICE 
BIENESTAR SOCIAL 

Promedio Nacional 19.042 
Promedio Estatal 14.052 

NIVEL ALTO 

Pachuca 26.072 

Tep1apulco 24.44 

Tulancingo 22.388 

Ttanalapa 21.171 

Emiliano Zapata 21.085 

Apan 21.079 

Tula de Allende 21.004 

Tizayuca 20.805 
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INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE LDS MUNICIPIOS ORDENADOS DE 
MAYOR A MENOR NIVEL DE BIENESTAR 

Mineral del Monte 20.400 

Progreso 19.498 

Tla>1:coapan 19.068 

Tlahuelipan 18.992 

Santiago Tulantepec 18.946 

Atotanilco de Tula 18.1139 

Mi•quihuala 18.932 

Te1epango 18.412 

Actopan 18.383 

Mineral de la Alfarma 17.801 

Atitalaquia 17.747 

Tepejl de Ocampo 17.651 
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INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS ORDENADOS DE 
MAYOR A MENOR NIVEL DE BIENESTAR 

Villa de T ezantepec 17.452 

Totcayuca 17.358 

Zapotlán de Juárez 17.347 

Francisco l. Madero 17.305 

San Salvador 16.364 

Epazayucan 16.139 

NIVEL MEDIO 

lxmlquilpan 15.786 

Zempoala 15.691 

T ezantepec de Al dama 15.517 

Ajacuba 15.284 

Huichapan 15.154 



Anexo 2 ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS ORDENADOS DE 
MAYOR A MENOR NIVEL DE BIENESTAR 

Zacualtipan 14.278 

San Agustin Tlaxtaca 4.654 

El Arena 14.462 

Nopala de Villagr•n 14.448 

Tas~ulllo 14.216 

Zimapan 13.772 

Omitlan de Jué.rez 13.666 

Cuautepec 13.241 

Santiago de Anaya 13.213 

Tepelltlin 13.053 

Almoloya 12.795 

Tecozautla 12.4811 
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INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS ORDENADOS DE 
MAYOR A MENOR NIVEL DE BIENESTAR 

Chilcuatla 12.279 

Altayucan 11.849 

Chapantongo 11.670 

Mezquititlin 11.627 

Mete pee 10960 

Atotonilco El Grand• 10.032 

Singuilucan 9.934 

Huasca de Qcampo 9.532 

Molango 9.205 

Huejutla 9.003 

Cardenal S.983 

Calnall 8.688 
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INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS ORDENADOS DE 
MAYOR A MENOR NIVEL DE BIENESTAR 

Metztitlán 8.266 

Jacala 8.187 

Mineral del Chico 7.929 

Acatlán 7.583 

Jaltocan 7.160 

NIVEL BAJO 

Eloxochitlán 6.755 

Acaxochltlln 6.659 

Lolo11a 5.953 

Xochicoatlén 5.913 

Tianguistengo 5.864 

Atlapexco 5.798 
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INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS ORDENADOS DE 
MAYOR A MENOR NIVEL DE BIENESTAR 

Agua Blanca 5.787 

Nicolas Flores 5.532 

Chapulhuacan 5.295 

Huazallngo 5.166 

Orlzat13n 4.994 

Tenango de Doria 4.701 

Huauua 4.128 

Tlanchlnol 3.529 

XOchlatipin 3.110 

Huehuetla 3.035 

Tepehuacan de Guerrero 2.780 

Ju•r•z Hidalgo 2.SOB 
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INDICE DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS ORDENADOS DE 
MAYOR A MENOR NIVEL DE BIENESTAR 

Pisallores 1.790 

Yahualica 1.535 

Pacula 1.480 

San Bartolo Tutotepec 1.452 

Tlahuiltepa 1.122 

La Misión 0.811 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. GEOGRAFIA E INFORMATICA. X CENSO 
GENERAL DE POBLACION V VIVIENDA 1980. 
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ESCUELAS, MAESTROS Y AWMNOS POR NIVEL ESCOLAR Y 
CONTROL ADMINISTRATIVO INICIO DE CURSOS 1tu-11H 

CONTROL ADMINISTRATIVO ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS ALUM/MTRO 
Y NIVEL ESCOLAR 

4483 21534 
TOTAL 

575 665 26.7 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

FEDERAL 4365 19536 537695 27.5 

ESTATAL 106 1142 23579 20.6 

PARTICULAR 12 856 14391 18.8 

AUTONOMO 

NIVEL ESCOLAR 

PREESCOLAR 1367 2184 55232 25.3 

PRIMARIA 2524 11939 375603 31.5 
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ESCUE~S. MAESTROS Y AWMNOS POR NIVEL ESCO~R Y 
CONTROL ADMINISTRATIVO INICIO DE CURSOS 1Hll-1tH 

CONTROL ADMINISTRATIVO ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS ALUM/MTRO 
Y NIVEL ESCOLAR 

CAPACITACION PARA 29 259 4035 15.6 
EL TRABIUO 

SECUNDARIA 462 4463 96049 21.5 

PROFESIONAL 16 332 3935 11.9 
MEDIO 

MEDIO SUPERIOR 58 1 552 31149 20.1 
(BACHILLERATO) 

EDUCACION 19 218 3456 15.9 
NORMAL 

EDUCACION 8 587 6206 0.6 
SUPERIOR 

FUENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION. 
DIRECCION DE ANALISIS Y SISTEMAS DE INFORMACION. 
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TASA DE VIVIENDA 

Con piso de tierra 

Sin agua entubada 

Sin tuberla de drenaje 

Sin energla eléctrica 

De un sólo cuano 

ESCUELA NACIONAL DE TRMIAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

TASA DE VIVIENDA 

NACIONAL ESTATAL 

26.45 41.54 

28.44 40.24 

42.84 63.69 

21.78 39.97 

2!1.115 30.20 

FUENTE: INEGI X CENSO GENERAL DE POBL.ACION Y VIVIENDA 1980. 

Solamente se esta tomando los Indicadores de vivienda del cuadro general del 
INEGI. 
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INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION, 11110. 

INDICADORES HIDALGO NACIONAL 

INGRESOS 
Tasa de población económicamente 37.9 25.3 
activa con ingresos mensuales 
menores a$ 3611.00 

Tasa de PEA que no recibe ingresos 24.B 19.7 

EDUCACION 
Tasa de analfabetismo de la 25.9 15.1 
población de 1 O arios y más 

Tasa de población de 15 anos y mis 20.4 14.(l() 
sin instrucción 

Tasa de población de 15 años y mb 29.6 27.9 
con primaria Incompleta 

Tasa de población de 6a 14 ano1 que 25.8 27.2 
no asiste a la escuela 

Tasa de población de 18 afias y mb 67.5 52.B 
sin enseflanza media 
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INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION, 1tll0. 

INDICADORES HIDALGO NACIONAL 

Vivienda 
Tasa de Viviendas con piso de tierra 41.5 25.5 

Tasa de viviendas sin agua entubada 40.2 28.4 

Tasa de viviendas s/tuberla drenaje 63.9 42.e 

Tasa de viviendas s/energla elictrica 40.0 21.e 

Tasa de viviendas de un solo cuarto 35.2 30.0 

SALUD 
Tasa bruta de monalidad (por cada e.4 6.5 
1000 habitantes) 

Tasa de mortalidad Infantil (por cada 42.e 38.e 
1000 habitantes) 

Habltantt1 por m6cllco (ciento•) 30.2 14.8 

Habitantes por unidad médica (miles) 4.9 e.o 

Habitantes por cama hospitalaria 12.4 e.e 
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INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION, 11110. 

INDICADORES HIDALGO NACIONAL 

EMPLEO 
Tasa de PEA que labora hasta 32 hrs 15.5 15.1 
a la semana 

ALIMENTACION 
Tasa de población de 5 arios y menos 
que consume los siguientes alimentos 
3 o menos días a la semana: 

Carne 87.5 81.1 

Leche 29.7 20.8 

Huevo 47.6 33.6 

1/ Salario minimo aproximado de 1980 

FUENTE: INEGI. X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA Y REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS. SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. BOLETIN DE INFORMACION 
ESTADISTICA. 
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