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I N T R o D u e e I o N 

La evolución de la actividad comercial se ha visto obstaculizada 

durante la década en estudio por el intermediarismo y movimientos 

innecesarios de alounos productos, asi como la falta de técnicas 

adecuadas en el acopio de productos básicos que ocasionan altas 

mermas provocando deterioro en el ingreso de los productores y el 

incre.iento en el precio final de los productos. Lo anterior, 

junto con el crecimiento acelerado de la población constituyen la 

problemática a la que se enfrenta la comercialización de 

productos básicos. 

Ahora bien, existen planes y programas en materia de abasto, pero 

es necesario un análisis que tienda a resolver los problemas 

productivos y de distribución; a la vez, existe la necesidad de 

crear un abasto real, que solucione los problemas en materia de 

alimentación, en donde no sólo consiste en lograr una 

autosuficiencia alimentaria sino también, alcanzar una verdadera 

disponibilidad de los productos de consumo básico para la 

población. 

Por lo anterior, el objetivo general del presente trabajo, es 

evaluar si la modernización de la estructura comercial en la 

Ciudad de México a través de la coordinación de los instrumentos 

con que cuenta el Gobierno han sido suficientes para satisfacer 

las necesidades de la población. 

Analizar el desarrollo de los procesos comerciales desde el 

pri .. r eslabón de la cadena de intermediación que parte del 

"coyote e comisionista'' posteriormente pasa por uno o varios 
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•acopiadores rurales" hasta llegar al transportista, quien 

traslada la producción hacia los centros de abasto, es un 

objetivo especifico del trabajo. 

Otro objetivo importante es, analizar los diferentes canales de 

distribución Cmercado póblico, tianguis, mercado sobre ruedas, 

etc.) con la finalidad de estimular la competencia entre ellos y 

establecer el mejor canal de acuerdo a los intereses del póblico 

consumidor. 

Orientar a la población hacia un consumo racional de alimentos a 

través de una difusión eficaz de los productos alimenticios en 

cuanto abasto y calidad. 

El óltimo objetivo, centra su atención en analizar si los planes 

y programas en materia de abasto han beneficiado a productores, 

comerciantes y consumidores a satisfacer sus necesidades básicas. 

El método utilizado para la realización del presente trabajo; es 

el analítico y sintético, porque precisamente el tema es 

analizado mediante la descomposición de todos y cada uno de los 

ele•entos que forman parte de la comercialización de productos 

bAsicas, desde la producción hasta llegar al consumidor final. 

Asimismo, el periodo de estudio analiza una década <1qao-1q9Q). 

De ésta forma, el presente trabajo, contempla tres capitulas 

claves que proporcionan un análisis completo en materia de 

comerciallzaciOn de productos básicos en la Ciudad de México. 

El capitulo I constituye el punto de partida, señalándose la 

producción y distribución de los principales alimentos de consumo 

básico hacía los centros de consumo, lo cual presenta diversos 

problemas. 
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Esto es, las actividades productivas se ven afectadas en 

ocasiones por las condiciones climáticas que imperan en cada 

región del pais, o bien, por la participación de los "agentes 

intermediarios". Ambos problemas importantes durante el proceso 

de comercialización, se analizarán en el primero y segundo 

apartado respectivamente. 

También se analiza en el tercer apartado la producción y 

distribución de los principales alimentos de consumo básico. cuyo 

objetivo es señalar cómo se va a llevar a c~bo un consumo más 

racional de los alimentos, tomando en cuenta la manera en que se 

realiza la producción y distribución de éstos. El análisis es más 

claro a través de las cuadros y gráficas de series históricas 

presentadas en el anexo estadístico. 

Se menciona la necesidad de determinar qué productos podrán 

considerarse como básicos, en base a las necesidades de la 

población y a las recomendaciones del Instituto Nacional del 

Consumidor <INCO> que elabora estudios especializados en la 

materia. 

El segundo capítula presenta la estructura comercial, el origen y 

funcionamiento de los canales <mercado público, tianguis, mercado 

sobre ruedas, autoservicios, central de abasto y pequeño 

comercio) a través de los cuales ~e comercializan los productos 

de consumo básico .. 

El último capítulo evalóa la reglamentación en materia de 

comercialización. Su análisis se lleva a cabo a través de dos 

apartados; el primero contiene los ¡-eglamentos, decretos y 
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acuerdos que se relacionan con la comercialización y el abasto de 

alimentos. El segundo apartado describe la estructura y 

1uncionamiento de CONASUPO como aparato regulador del Estado. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

La historia del comercio de alimentos en la Ciudad de México, es 

sin lugar a duda, una de las más ricas en su género. Su evolución 

ha recorrido a la par con el crecimiento de MéMico las diferentes 

fases de desarrollo nacional. 

La actividad comercial data desde la época prehispánica, ya que 

el intercambio, principalmente en el Valle de México, se 

efectuaba por tradición en el tianguis o mercado indígena que 

eY.istia en locaciones fijas. 

Entre las principalP.s mercados que existían en la población 

azteca, se encontraba el de la Ciudad de Tenochtitlán-Tlatelolco, 

considerado como el más importante en el Continente Americana. La 

gente llegaba de todos los rumbos a comprar, comer y vender. 

Todas las transacciones efectuadas eran vigiladas por una especie 

de juez y todo aquél que vendiera fuera del mercado o alterara 

los precios afectando al consumidor, era castigado. 

Los cambios se hacían a base de trueque pero algunas mercancias 

se llegaron a considerar como medio de pago, mismas que operaban 

como monedas. Lo misma ocurría con los granos de cacao, granos de 

maíz y ciertos tipos de manta; en caso de realizarse operaciones 

de mayor cuantía se llegaba a utilizar el oro en polvo o 

determinadas plumas de ave. 

El grupo de jueces, los señores mercaderes (pochtteca tlatoque>, 

hacían cumplir el pago de impuestos de todo aquél que llevara sus 

productos al mercado. 

Con la conquista del Imperio Azteca por parte de los espa~oles 
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las actividades comerciales en Tlatelolco entraron en decadencia 

a tal grado que se fueron dispersando, trasladandose a diferentes 

lugares. Incluso se dice que las transacciones comerciales entre 

españoles e indígenas se prohibieron debido a que la mayor parte 

de productos agrícolas dependía de las comunidades de los 

segundos por lo que dichas operaciones las realizaban criollos, 

mestizos y mulatos, revendiendo a los españoles productos con 

precias poco más elevados. 

Durante la época colonial~ el comercio de la Nueva Espa~a no 

pagaba contribución; a partir de entonces se estableció que todo 

género de personas, a excepción de los indios, pagasen el 2% de. 

alcabala en todas las ventas, trueque y cambios, tanto de las 

mercancías que llevaran a las indias, como las que se fabricaran 

y labraban. 

Posteriormente los dueños de mercancías importadas o exportadas, 

deberían pagar con impuestos que se denominaban de avería y 

estaban destinados principalmente a cubrir los gastos que 

causaban los buques de la armada del rey que escoltaban las 

flotas. 

Por otro lado, puede afirmarse que los factores de progreso 

IM!rcantil fueron los siguientes: la introducción de bestias de 

carga y vehículos de transporte, de los cuales los indios 

carecian 1 y la importación de planta~,. y semillas antes 

desconocidas y tan importantes como el trigo y el arroz. Sin 

tKlbargo, ésto na acentuó el carácter del comercio en la época 

colonial, fundado todo en la restricción y el monopolio más 

inquebrantable, tanto en la Metrópoli como en la Nueva España. 
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Bajo las condiciones anteriores se inicia la independencia de 

Méxicoª Desde 1810 hasta su consumación, el comercio atravesó por 

periodos de crisis que redujo aun más sus actividades. 

En términos generales el comercio de la Ciudad de México durante 

las primeras décadas de vida independiente asumía dos formas: el 

de tiendas y pequeños establecimientos y el de "mercado" en 

calles o plazasª El sistema de tiendas o tendajones prevaleció 

con el antiguo sistema comercial que era el de mercado, en donde 

5e llevaban a cabo las transacciones comercialesª 

Fueron los grandes comerciantes los más favorecidos, pues sus 

operaciones registraron un creciente aumento, ya que los 

productos importados eran de mayor demanda por parte de las 

clases acomodadas. A medida que se incrementaba el número de 

habitantes y que 

fracCionamientos, 

empezaron a desarrollarse los primeros 

nuevas fábricas hicieron su aparición, los 

establecimientos mercantiles crecieron y se diversificaron. 

En 1830 se estableció la legislación dirigida al comercio externo 

y la Universidad de Mercaderes <también tribunal de comercio> y 

se dictó el primer código de comercioª 

Durante la administración porfirista, el consumo interno de 

materias primas y articulas elaborados se amplió, en general las 

actividades comerciales se desarrollaron, se establecieron 

bancos, bolsas comerciales y de valores, se transformaron los 

mercados locales, principalmente. Lus facilidades del transporte 

que proporcionó la nueva red ferrocarrilera permitieron trasladar 

los productos a mercados más lucrativosª 

Aparecieron grandes monopolios apoyados por la dictadura y el 



comercio era~ controlado principalmente por extranjeros. 

La Ciudad de México funcionaba muchas veces como motor del 

comercio y, por lo tanto, se llevaba a cabo en esta localidad 

cerca de la mitad de las ventas de menudeo en su zona centro. 

Durante el período revolucionario existieron numerosas 

dificultades para anaiizar la situación del comercio, como lo 

fueron la violencia que prevalecia durante ésta época de 

inestabilidad politica, la inseguridad pública en todos sus 

aspectos y la falta de armonía en los sectores integrantes de la 

economía del pais. 

Fue hasta después de 1940 cuando Mé:1ico comenzó a incrementar en 

forma muy importante su producción de alimentos, lo que condujo a 

una disminución paulatina de las importaciones. Este progreso se 

vio más claro durante los años 1960-1970, cuando el país se 

constituyó, a pesar.del crecimiento demográfico, en un exportador 

importante de alimentos .. En éste periodo no sólo se exportaron 

productos tradicionales sino que también se vendieron cantidades 

Significativas de cereales, leguminosas y oleaginosas. 

Actualmente el comercio es un sector muy significativo para la 

economía, no sólo por el desarrollo económico, sino por el 

desenvolvimiento que registra ésta actividad. Sin embargo, 

existen problemas y desequilibrios que afectan y distorsionan su 

mecanismo. 
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MARCO DE REFERENCIA 

La actividad comercial puede entenderse como toda acción 

intermedia que enlaza al productor con el c:onsumidar, en otras 

palabras, es la concatenación de la oferta con la demanda de 

bienes necesarios para la subsistencia de la población. 

Nuestra sociedad evoluciona y se apoya sobre una base económica, 

en donde el trabajo humano es importante para la producción de 

una serie de bienes y su destino final es el consumo de sus 

miembros. Posee diversos elementos que participan en la vida 

económica, sus cene;: iones y dependencias se suman y forman el 

sistema económico. 

Los hombres que tienen como propósito la produc:ciór1 de bienes 

utilizan riquezas y fuerzas de la naturaleza. Cultivan y extraen 

materias primas, los bosques, yacimientos minerales, recursos 

hidrológicos, etc. 

En un sistema económico como el nuestro existen hombres que 

laboran en una determinada industria, cuyo producto pasa a otras 

indi.istr ias, y recorre una gran cadena de transformaciones hasta 

llegar al consumidor final. Estas cadenas de empresas que a su 

vez se enlazan con otros procesos productivos, forman parte de la 

generación de bienes y servicios y, por lo tanto, nuestro sistema 

económico resulta ser un complejo tejido de relaciones ya sean 

directas o indirectas a traves de las cuales los hombres 

satisJacen su5 necesidades. 

Asimismo las activioades productivas se dividen en unidades 

productoras qLte por se::-parado articulan el ti-abajo, capital y 
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recursos naturales con la finalidad de obtener bienes y 

servicios; estas unidades productoras integran el funcionamiento 

total del sistema. Los bienes y servicios pueden ser clasificados 

en:1 

t. De consumo.- Destinados a la satisfacción direc-i:.a de las 

necesidades humanas. Ejemplo: alimentos, ropas, diversiones, 

etc,. Por su import.ancia destaca la satisfacción de las 

necesidades alimenticias, tema que nos ocupa. 

2. De capital.- No satisface directamente las necesidades 

humanas, sino se destina a multiplicar la eficiencia del 

trabajo. Ejemplo: instrumentos de trabaja, maquinaria, 

princ'ipalmente. 

3. Intermedios.- Bienes que tienden a sufrir nuevas 

transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo o 

bienes de capital. 

Las unidades productoras, que se encuentran integradas en un 

conjunto, forman el aparato productivo y dan origen al flujo 

real, constituido por bienes y servicios; y al flujo nominal, el 

cual se encarga de reunir los ingresos distribuidos por el 

sistema. 

Ahora bien, si nos remontamos a una colectividad primitiva en 

donde los hombres obtienen su sustento tomAndolo directamente de 

la naturaleza, se trata de un proceso de producción, en el cual 

el hombre entra en contacto directo con las riquezas naturales, y 

J. Concept.cs recopilados de introducción a la Eoonania, un Enfoque 
f.et.ructuralista, de Antonio Castro y Francisco l.essa. Ed. S. XXI, 1991. 12 



es dotado de cierta capacidad, investiga y empieza a crear un 

conjunto de bienes. Los ;nstrumentos, el hacha, el arco, la 

flecha, etc, de los cuales se vale el hombre para transformar la 

naturaleza, representan los el~mentos del factor capital y 

resultan ser los componentes de los medios de producción de que 

dispone la sociedad primitiva. 

Posteriormente el factor capital evoluciona y vemos que dicho 

capital en una sociedao moderna está constituido por 

instalaciones industriales, sus medios de transporte, ~scueias, 

hospitales, principalment~. 

Una economía de mercado como la nuestra, queda determinada por el 

desarrollo de las actividades económicas. así como por la 

producción agropecuaria e industrial, la cual conjuntamente 

representa la oferta, mientras que el tamaño e ingreso de la 

población representa la demanda. 

La oferta de product.os básicas, c.omicn=a con la producción 

agropecuaria y agroindustrial y recorre diferentes fases de 

distribUción y comercialización; se utilizan diversos canales de 

distribución que en muchas ocasiones dificulta la vinculación 

entre la oferta y la demanda. 

La demanda de productos básicos no sólo está determinada por el 

c1-ecimiento demográfico; sino por la dimensión de la población 

económicamente activa y la distribución del ingreso. 

Es importante mencionar que la actividad comercial puede 

desarrollarse bajo condiciones de competencia perfecta o 

imperfecta. La p1-imera puede definirse, como aquélla en la cual 
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la empresa acepta el precio de su producto tal y como se 

determina en el mercado, ·no puede influir en éste, y decide si le 

conviene o no producir, o sea, es el mercado donde existen una 

gran variedad de productores o vendedores y la misma cantidad de 

compradores de un bien al mismo precio. La segunda es el ejemplo 

de la Ciudad de Héxico, la cual manifiesta una competencia 

imperfecta con características monopólicas y con distorsiones en 

el proceso comercial, motivado por la participación de los 

agentes intermediarios, provocando problemas de carácter 

económico y social desde el origen de la pranucción, hasta el 

consumidor final. 

Par lo tanto, podemos concluir, que la comercialización de 

productos básicos es un proceso en el cual se interrelacionan 

diferentes elementos y acciones que se desarrollan en una cadena 

de producción, que parte desde la misma producción de los 

productos básicos hasta la distribución y el consumo final. 

El presente trabajo es elaborado bajo las condiciones y conceptos 

antes expuestos. El tema de comercialización de productos básicos 

en la Ciudad de México es una respuesta a la necesidad de 

proporcionar información concreta, así como dar posibles 

soluciones a los problemas que ya han sido tratados en planes y 

programas elaborados por el gobierno. 
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CAPITULO I 

PRODUCCION Y DISTRIBUCION 

DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS 

DE CONSUMO BASICO 



CAPITULO I 

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS DE 

CONSUMO BASICO 

La actividad comercial en nuestro pa!s comprende todos los 

procesos de transacción y distribución de los bienes que están 

destinados al consumo intermedio y final, por esta razón esta 

actividad es importante para la economía nacional, puesto que 

vincula la producción con el consumo. 

La actividad comercial se desarrolla con problemas que tienen su 

orioen durante la producción y repercuten hasta llegar al 

consumidor final. 

Para efectos de un completo análisis el presente capitulo se 

divide en tres importante apartados: 

En el primer apartado se analiza los recursos naturales con los 

que cuenta nuestro país, así como la conservación de los mismos 

para llevar a cabo la producción de los alimentos. 

La agricultura ha tenido un lento y paulatino desarrollo. Una 

técnica de cultivo tradicional en México es el "conocido sistema 

de rosa", que es la tala y la quema de bosques y la siembra con 

coa 1 y espeque g . Este tipo de siembra es utilizada actualmente 

en algunas zonas tropicales del pais, pero con el incremento de 

la población que habita en estas regiones, ya no es posible 

dejar descansar la tierra el número de años suficiente para que 

recuperen su fertilidad. Es por ello que la forma de utilizar 

J Palo afilado y largo que servia a los indios para laborar la tierra. 

Z Especie de palanca de madera utilizada para la siembra. 
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ésta técnica provoca que la tierra se agote y se desertifique el 

medio ambiente. 

En áreas como el trópico hómedo el "sistema de rosaº ha sido 

sobre explotada por los agricultores y ganaderos, los cuales han 

contribuido en la acelerada desaparición de la selva mexicana. 

La tendencia a la sustitución de cultivos prioritarios poco 

rentables por otros de mayor rentabilidad en función de las 

necesidades de la industria y del mercado de exportación, así 

como la falta de apoyo por parte del gobierno y del conjunto del 

sistema financiero; aunado al bajo nivel de organización por 

parte de los productores rurales, provoca un estancamiento en la 

productividad, lo que viene a demostrar que en ocasiones los 

productores se enfrenten a la comercialización en términos 

desfavorables. 

El segundo apartado analiza la problemática que presenta el 

sis~ema de comercializ~ción, que parte de una cadena que 

principia en la cosecha del maíz, por así decirlo hasta la 

elaboración de la mantequilla que termina en nuestra mesa. 

La cadena alimentaria puede considerarse como un proceso complejo 

que abarca la producción primaria, pasa por la transformación y 

comerciali2ación hasta llegar al consumo y nutrición. 

Durante el proceso de comercialización de alimentos participan 

infinidad de personas, desde planificadores gubernamentales, 

hasta ºcoyotes", vendedores ambulantes y comerciantes de 

mercados, tianguis, y el pequeilo comer~io de la "tienda de la 

esquina".. Dicha cadena es afectada por variables como: la 

capacitación, la tecnología, la inversión, el financiamiento y la 

organización. 



Lo antes eKpuesto determina el papel de la comercialización de 

productos en zonas productoras, provoca una estructura de 

intermediación, que genera una triangulación innecesaria de 

algunos producto~ cuyo destino final es condicionado por las 

grandes centrales de abasto de nuestro pais <ver el cuadro No. 

del anexo estadístico). 

El tercer apartado analiza la producción y distribución de los 

principales alimentos de consumo bAsico. 

En éste apartado surge la necesidad de determinar que productos 

podrían considerarse como básicos, una vez determinado el cuadro 

de productos se establecen las bases para el análisis en materia 

de producción y distribución de dichos alimentos de acuerdo a su 

importancia. 
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1. CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION 

DE ALI MENTDS BA.S I COS 

El hombre como todo ser vivo, necesita obtener sus alimentos para 

sobrevivir. Desde la época más remota la especie humana ha tomado 

los recursos naturales: las plantas, las ra!ces, los animales y 

peces, como parte de su principal fuente de alimentación. 

El hombre durante la prehistoria, dispon.i.a de instrumentos 

rudimentarios para poder desarrollar la caza, pesca y recolección 

de frutas y poder satisfacer sus necesidades alimenticias. A 

través del tiempo fue desarrol lanoo cada d!a má.s su.s técnicas. 

La técnica significó un cambio trascendental para la humanidad, 

porque nuestros antepasados aprendieron a cultivar la tierra, la 

agricultura fue decisiva, ya que aseguraron sus alimentos. Hacer 

producir la tierra permitió el establecimiento de sus pueblos. 

Por la localización geográfica de nuestro pais y debido la 

variedad de climas así como a sus caracter!sticas topográficas, 

produce una gran variedad de productos agrícolas. 

El territorio nacional posee una gran diversidad de factores 

físicos: el relieve, la hidrografía, el clima y la vegetación son 

los que determinan la abundancia o la escasez de los recursos 

naturales .. 

El clima es considerado como la interrelación de la temperatura, 

la humedad, la precipitación, la presión atmosférica y los 

vientos. Se define como el estado medio de la atmósfera en algún 

lugar de la superficie terrestre. Para efectos del pre~ente 

trabajo sólo se analizarán aquellos factores físicos que in~luyan 
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considerablemente en la producción de alimentos básicos. 

En nuestro país los factores físicos, clima suelo y agua, 

constituyen uno de los aspectos más importantes de la capacidad 

productiva de país, por lo cual tener el conocimiento 

indispensable acerca del tema resulta importante para orientar la 

producción ~ • 

La tierra y el agua se vinculan en cierta medida a la tecnología 

que se desarrolla en cada región, donde la agricultura de riego y 

temporal presenta caracteristicas propias. 

Es necesario, analizar el clima, como condición fundamental de la 

actividad humana, posteriormente el suelo y el agua, para poder 

evaluar el uso de suelo y la disponibilidad de la tierra. 

El clima posee una gran importancia, puesto que no hay una 

porción de la superficie terrestre donde la atmósfera no esté 

presente y sus componentes no ejerzan su influencia en todos los 

elementos vivos e inanimados. Por lo tanto, el suelo, el ~gua, la 

vegetación, la fauna y las labores cotidianas del hombre son 

afectadas en mayor o menor medida por las condiciones climáticas. 

En México las actividades agropecuarias también se ven afectadas 

por dichas condiciones climáticas imperantes. Por esto es 

necesario conocer el clima y utilizar al máximo su potencialidad 

para evitar perdidas innecesarias en la producción agropecuaria. 

Las condiciones climáticas resultan ser una combinación de 

tactores geográficos como: la latitud, la circulación general de 

la atmósfera y los vientos, el relieve y la influencia oceénica; 

3 El Desarrollo Agropecuario de México. Tomo VII. Disponibilidad y Uso de los 
ll6curaoe Naturales 1982. SARH. 1 9 



y la interrelación de los elementos que componen el clima, como 

son: los regímenes térmicos y la precipitación. La acción 

conjunta de los factores geográficos y los elementos climáticos 

forman los tipos fundamentales del clima en la República 

Mexicana • .!t 

Los factores y los elementos climáticos con la acción del hombre, 

permiten delimitar las regiones económicas. 

Algunos procesos productivos que accionan el deterioro del 

ambiente han venido afectando la calidad de los recursos 

naturales y han puesto en peligro el equilibrio ecológico de 

importantes regiones del país. 

Por lo tanto, podemos concluir que las condiciones climáticas en 

México durante los últimos años han sido adversas a la actividad 

agropecuaria. Tanto las heladas como las sequías han provocado 

atraso en el campo que a la vez crea condiciones negativas para 

el desarrollo económico y social del país y ejerce presiones 

sobre la balanza de pagos, al tener que aumentar las 

importaciones destinadas a suplir las carencias de lo que el 

campo no es capaz de producir. 
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e. PROCESO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS 

La comercialización de productos básicos es un proceso que 

comienza con la decisión de los agricultores en producir 

articulas vendibles y termina can la puesta del productor o 

comerciante en manos del consumidor definitivo. 

A partir del periodo de cosecha o recolección, o bien de la época 

de siembra, el productor agrícola ya no interviene en el proceso 

de comercialización de la producción, la mayoría de la cosecha se 

encuentra en manos de mayoristas del mercado de Iztapalapa, o 

bien en manos de coyotes, agiotistas y medieros que operan en el 

medio rural. 

La comercialización de productos agrícolas perecederos y, en 

general de los productos agropecuarios y pesqueros consiste en 

acopiar la producción concentrarla y enviarla hacia los centro de 

consumo. 

La primera etapa de la cadena de intermediación es el "coyote" o 

comisionista, encargado de comprar directamente al agricultor, 

posteriormente el producto pasa por uno o varios acopiadores 

hasta llegar al transportista, el cual distribuye la producción 

hacia los centros urbanos, de acuerdo a los diversos niveles de 

precios y a las perspectivas de ganancias que, para los 

mayoristas signi1ica especular con precios en las diversas plazas 

del país. 

En la mayoria de los casos, la distribución se realiza mediante 

acuerdos entre los grandes mayoristas de Iztapalapa y los 
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agricultores, los primeros tienen desarrollado un sistema de 

in101-mación, que les permite conocer con oportunidad los niveles 

de precios y sus fluctuaciones prevalecientes en cada centro 

consumidor. Regularmente los mayoristas de Iztapalapa manejan 

directa o indirectamente una proporción muy elevada de la 

producción nacional de productos agrícolas perecederos. Dichos 

mayoristas tienen la capacidad adecuada para especular con los 

precios en los diversos centros urbanos del país, incluyendo el 

área metropolitana de la Ciudad de Hénico. 

Durante el traslado hacía los centros urbarios, el productor debe 

pagar impuestos de carácter municipal y estatal en la diferentes 

casetas fiscales ubicadas a lo largo de la carretera y 

frecuentemente estos trámites se convierten en fuertes gastos 

para los transportistas. 

Un gran número de transportistas acercan los bienes que producen 

los campesinos o algunas empresas a los comerciantes de menudeo. 

Son pocos los productores, sobre todo los agropecuarios, que 

cuentan con medios para poder distribuir sus productos. 

Al llegar a Iztapalapa, el introdLtctor se encuentra frente a una 

gran diversidad de situaciones, dependiendo si es no un 

introductor libre, ósea si tiene comprometida o vendida su 

producción. 

Si es un introductor cuya producción "ª esta vendida algún 

mayorista, va directamente con él, quien sólo le pagará una 

cantioao determinada, cuota para el cotizador de su producto, con 

la cual se descargará la mercanc:ia y concluye el proceso. Si es 

un introductor libre, generalmente con conocimiPntos del mercado, 
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busca un 11 coyote conocida", con el fin de que éste le propague su 

producto a los mayoristas, este coyote es por la general el 

agente de comercialización que mas conoce la situación del 

mercado para las diferentes productos, además de los diversos 

nexos con los principales mayoristas, cuenta con una visión 

general de los niveles de precios, existencias en bodegas, los 

productos que llegan dia a día al mercado asi como el volumen que 

sale rumbo a los mercados de menudeo. Obviamente el "coyote" 

cobra al introductor una comisión por conseguirle un comprador. 

Si se trata de un introductor libre, sin conocimientos del 

mercado y sin contactos entre los diversos agentes de 

comercinlizaciOn la situación se vuelve en su contra, 

generalmente son pocos los casos y se trata de productores 

pequeños que vienen a probar suerte a lztapalapa. 

La siguiente etapa, es la recepción de los productos en manos de 

los mayoristas; estos llevan a cabo otras operaciones; 

distribuyen, almacenan ~ refrigeran la mercanc!a de acuerdo al 

producto que se trate. En ésta etapa los detallistas acuden a la 

zona de Iztapalapa para abastecerse. 

Al final de la cadena de comercialización se encuentra el 

comercio al detalle. Es quien da la cara al consumidor y en donde 

terminan los problemas de producción y de intermediaciOn. Durante 

el COllercio al detalle queda materializada la distribución puesto 

que entra en contacto directo con el ama de casa, can el empleado 

o con el estudiante. 

Respecto al comercio detallista (tiendas de abarrotes), éstas se 

surten por lo general en cadenas de autoservicios, tiendas 
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departamentales, etc., provocando la intermediación y el 

estancamiento de los precios en algunos productos. 

En zonas de ingresos bajos las tiendas de abarrotes funcionan 

como una fuente de abastecimiento debido a que existen pocas 

posibilidades de otras alternativas, tales como autoservicios o 

tiendas oficiales. Por tal motivo las consumidores realizan un 

gran porcentaje de sus compras en este tipo de comercio, a pesar 

de no ser la mejor opción en términos de precios, entre otras, se 

encuentra, la cercanía y la comodidad para satisfacer las 

necesidades básicas del consumidor, así como el 

presupuesto que tienen. 

limitado 

En zonas de ingresos medios las tiendas se caracterizan por tener 

una actitud más comercial, una estructura financiera más sólida y 

un mayor volumen de ventas. 

En las zonas de ingresos altas las tiendas funcionan de manera 

complementaria a los autoservicios. Son utilizadas para efectuar 

compras imprevistas de productos tales como: pan, leche, 

refrescos, cerveza, etc., en éstas zonas las tiendas cumplen su 

función de forma complementaria y su desarrollo no se considera 

urgente. 

Un gran número de detallistas, especialmente de las rutas de los 

mercados sobre ruedas y de tianguis y, en menor proporción de los 

mercados públicos, son empleados o comisionistas de los mercados 

de Iztapalapa. 

Por lo tanto, podemos concluir que el comercio de alimentos 

proviene del campo, de la industria y del mar. Los productores de 

algunas industrias no distribuyen sus productos directa!J1ente, 
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sino que dejan éste trabajo a los mayoristas o bien existen 

fabricantes que ademá5 que producen bienes los distribuyen a los 

detallistas. 

La producción aoropecuaria tiene ciertos problemas, debido a que 

existe un gran numero de pequeños agricultores que destinan 

cierta parte de su producción para su autoconsumo y por lo 

general posee poco o un nulo poder de negociación frente al 

mercado, utilizando as.í. sus ingresos para su subsistencia. 

Ahora bien, en México la industria alimenticia al igual que otras 

ramas presenta características especiales. Algunos estudios 

señalan que ésta industria se encuentra casi en manos de 

capitales extranjeros que por lo general buscan su beneficio y no 

a la alimentación de las clases populares. 

"Existe sólo ' en 15 de las 89 ramas industriales investigadas, 

cuya participación mayoritaria es de empresas de capital 

extranjero. ~ 

En la ciudad de México, como se señalo al principio, se puede 

decir que existe competencia imperfecta con características 

•onopólicas ~con distorsiones en el proceso comercial, debido a 

la desmedida intervención de los agentes intermediarios los que 

actualmente provocan problemas de carácter económico y social 

presentándose desde el origen de la producciOn hasta el 

consumidor fina 1 • 

ti Alimentación reto de México. BANAllEX. 1960 

O Se dice que existe una competencia monopolista, cuando existen muchas 
empresas, que producen un bien o servicio que está ligeramente diferenciado de 
lc9 demoil. 
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Esta problemática ha traído como consecuencia: 

- Una concertración en el ingreso de los productores. 

Desaliento en la producción de productos de consumo 

generalizado. 

Irracionalidad en los precios, lo que trae como consecuencia 

una disminución del poder adquisitivo del consumidor 

incrementándose de esta manera ~l ingreso del agente 

intermediario. 
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3. PRODUCCION V DISTRIBUCION HACIA LOS CENTROS 

DE COMERCIALIZACION 

Existe en nuestro país una gran necesidad de incrementar la 

producción de alimentos básicos, que podría ser mediante un 

aumento en los rendimientos, y considerar si a largo plazo podria 

ampliarse la superficie cultivada, sustituyendo cultivos de 

menor prioridad, como ya se mencionó anteriormente, y utilizar 

mejores insumos y nuevas técnicas~ 

Con un incremento de la producción, mediante el uso de técnicas 

modernas irecuentemente origina un desplazamiento en la mano de 

obra hacia otras actividades; como programas laborales, 

artesanales industriales o de servicio. 

Se considera que un incremento en la producción de alimentos 

deberá estar encaminada a satisfacer la demanda básicos, 

nacional~ Crear una adecuada política de alimentación 

complementada con programas regionales que logre la 

autosuficiencia en materia de alimentos básicos. 

Otro punto importante, seria el de asignar los recursos 

necesarios y determinar las formas de organización económica más 

convenientes, para producir esos satisfactores, según las 

necesidades sociales y no sólo al lucro de algunas empresas. 

Este apartado establece, por su importancia el cuadro de 

alimentos que a continuación aparece: 

CUADRO DE ALIMENTOS BASICOS 

3.1 Granos (arroz, frijol, maíz y trigo>. 

3 .. 2 Carne tBovinos,porcinos, ovinos,caprinos y aves). 
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3.3 Huevo, pollo y leche. 

3.4 Pescado. 

3.5 Oleaginosas (ajonjolí, soya y algodón>. 

3.ó Azócares. 

3. 7 Verduras. 

3.8 Tubérculos. 

3.9 Frutas. 

3.10 Agua Potable. 

Se debe cuidar que los instrumentos que utilice la política de 

fomento no eleven excesivamente los precios finales de los 

órt!culos que constituyen la dieta básica. En algunos casos, la 

industrialización de ciertos alimentos absorbe la producción de 

éstos en estado fresco, ocasionando un alza especulativa de los 

precios, lo que debe evitarse mediante una planeación adecuada. 

Aparentemente la mayoría de los artículos incluidos en la dieta 

básica requieren de poca o de ninguna industrialización, sin 

embargo es obvio que cuando se produce una escasa capitalización 

y con tecnologías primitivas los rendimientos son pobres aunque 

la tierra sea de buena calidad. 

Durante el proceso de industrialización el crecimiento urbano y 

la mejoría de la dieta exigen que la producción de un campesino 

alcance para alimentar varias familias. Este objetivo sólo puede 

alcanzarse cuando se aplican conocimientos científicos a la 

producción, a sea, cuando se utilizan procedimientos que 

requieren de una moderna tecnología de.una capacitación mas o 

menos intensiva y de una organización empresarial de las unidades, 

productivas. 
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3.1 GRANOS !ARROZ, FRIJOL, MAIZ V TRIGO> 

La producción de granos básicos ha estado a cargo principalmente 

en manos de productores, con dispersión parcelaria, baja 

productividad, limitados niveles de organización productiva, que 

105 imposibilita atender la creciente demanda de estos productos. 

Lo anterior se demuestra en el cuadro No. 2 y 2-A y en la graiica 

No. 1 del anexo estadístico. 

Por su importancia, los granos seleccionados para su estudio son 

los que a continuación aparecen: 

a. Arroz 

b. Frijol 

c. Maiz 

d. Trigo 

Las cifras estadisticas del cuadro No. 2 y 2-A en el anexo 

estadístico, muestran que la producción de granos básicos es 

fluctuante durante casi una década <1980-1989), con una posible 

recuperación para 1985, sin embargo entre los años 1986 - 1988 la 

producción empieza a bajar considerablemente para recuperarse en 

1989 y con buenas perspectivas para 1990 <ver gráfica la No. 

del anexo estadístico). 

Ahora bien, a pesar de lo antes expuesto, las posibilidades de 

ser autosuficientes en granos son positivas mediante la 

planeaci6n y pol!tica de precios adecuada, además es necesario 

que la producción y comercialización de los principales insumos y 

de· .. q~inaria y equipo no·se haQa con un criterio mercantil sino 

considerando sus efectos en el producto final. 

29 



3.2 CARME <BOVINOS, PORCINOS, OVINOS, CAPRINOS Y AVES> 

Debe darse más impulso a la industria pecuaria mediante la 

investigación para lograr 

además la cria de ganado 

forrajes y alimentos bal~nceados~ 

puede hacerse en algunas áreas 

inadecuadas para los cultivos agrícolas, como son las lomerias y 

las zonas semiáridas. 

Es urgente enfrentarse al problema que significa el oligopolio 

ejercido por las empresas transnacionales en el ter~eno de 

alimentos concentrados, los pies en cria, SL!eros y vacunas que 

afectar. también a los insumos industriales requeridos por la 

actividad avícola y porcicola incidiendo principalmente sobre los 

peque~os y medianos productores que se ven desplazados del 

mercado por la disminución de sus márgenes de utilidad. 

Estudios de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos 

revelan que en nuestro país la superficie destinada a la 

actividad pecuaria es de aproximadamente 128 millones de 

hectáreas, esto es, el 65 ro del territorio nacional. z 
La producción pecuaria se observa en cuadro No. 3 del anexo 

estadístico, así como en la gráfica No. 2 del mismo ane::o con 

una situación similar a la de granos básicos (1986-1989) donde 

nos muestra un decremento en su producción, mientras que para 

1990 se observa una posible recuperación 

La contradicción es que siendo México un país ganadero, su 

población en algunas casos no consuma carne. Se explica entre 

otras cosas, porque la comercializaciQn del 

sUjeta a la conocida verdad y de la cual ya 

producto está 

hemos hablado 

1' Revista del Instituto Nacional del Consumidor CINCO). Julio 1964. 
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anteriormente, "el intermediarismoº, que provoca que del rancho 

del productor al consumidor el precio de la carne se multiplique 

hasta en un 1,500 r.. fi 

El proceso mediante el cual la carne llega al Distrito Federal se 

encarece debido al intermediarismo que sufre antes de llegar al 

público consumidor. 

En la Ciudad de México y área metropolitana existe desde 1966 un 

reglamento de libre introducción que permite realizar el abasto. 

En la practica, ésta actividad comercial es monopolizada por un 

grupo de acaparadores que fijan el precio. 

La cadena de intermediación comien=a en el productor quien vende 

el kilo de carne de ganado en pie al llamado "celeador o 

transportista", éste engorda el ganado en sus corrales y los 

traslada a los principales centros de consumo para venderlos al 

"coyote o comisionista", posteriormente, éste se lo vende al 

introductor a un precio convencional, quien después de 

beneficiarlo lo expende al precio oficial. ~ 

Entre el introductor y el tablajero se encuentra el marcador de 

canales y el transportista. En algunos rastros como Industrial de 

Abastos (IDA> el transportista cobra un cierto porcentaje de la 

carne que distribuye adicional al porcentaje que por costumbre le 

corresponde al chofer del camión repartidor. 

Entre 1985 y 1986 la situación por la que atravesó la ganadería 

bovina fue dificil debido a que sus precios se mantuvieron por 

debajo de los indices de inflación por lo que se consideró un 

6 Revista del Instituto Nacional del Consumldor CINCO>. Julio 1964. 

S IDEll. 
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ajuste necesario que -permitiera que ·é~ta aCtividad se 

conviertiera en una actividad rentable. 
'~~)·_ ·_· ~' -

Durante 1987 el precio oficial de la carne d~_,g.ciñado_ bovino se 

fue ·ajustando a tasas de acuerdo- a la inflaci-6n· observada• 

3.3 HUEVO, POLLO V LECHE 

Nuestro país realiza esfuerzos para lograr que la producción de 

alimentos básicos sea mayor que el crecimiento demográfico y 

poder proporcionar la cantidad necesaria de alimentos. 

Huevo.- es un alimento importante, tanto por su grado de 

nL1tr ición como por ser relativamente mas "barato" que otros 

alimentos, también el alto valor proteínico. 

Si bien es cierto, que el huevo es una de las fuentes más 

accesibles en proteínas, también es preciso advertir que tien~ un 

alto nivel de colesterol, superior a las cantidades de esa 

sustancia contenidas en cualquier otro alimento. 

La distribución de este producto se realiza a través de tres 

niveles de intermediación: 

a>.- El primero está constituido por los mayoristas 

independientes o los mayoristas representantes de los grdndes 

productores. 

b>.- El segundo es el de los llamados medio mayoristas quienes 

funcionan como intermediarios entre los mayoristas y los 

detallistas. 

c).- Los detallistas conforman el último nivel, al que pert!='necen 
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las tiendas y mercados que expenden directamente al público éste 

producto. 

Este proceso de intermediación perjudica en primer lugar al 

consumidor, y al mismo tiempo al pequeño y mediano productor. 

La producción de este producto, indica un incremento y decremento 

en forma variable de 1986 a 1989, con una proyección hacía la 

baja para 1990 y 1991. (ver el cuadro No. 4 del anexo 

estadístico). 

Pollo.- Actualmente el pollo es el tipo de ave que más se consume 

en México.. Las aves provenientes del campo, cri.adas de manera 

tradicional, son más nutritivas, sin embargo, debido a la 

relativa libertad en la que habitan, sus músculos trabajan más 

que los de aquellas que se encuentran en un medio artificial, por 

lo ~~e su carne es más dura y fibrosa. 

Leche.- La producción de leche de ganado bovino es superior a la 

de ganado caprino aunque su decremento se presenta en ambos casos 

de 1986 a 1989 que tiende a la baja, para depués recuperarse 

hasta 1990 <ver cuadro No .. 4 del anexo estadístico> .. 

La leche al igual que el huevo debería consumirse más par su 

contenido sobre todo en áreas rurales. Un mayor consumo podría 

lograrse con la reducción en sus precios. 

3.4 PESCADO 

A pe9ar de que México posee extensos litorales y abundancia en 

ríos y lagunas, el pescado no constituye uno de los alimentos 

principales en la dieta de la población en general. Esto se debe, 
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entre otros facto1-es, a que éste producto es de fácil 

descomposicion y no se cuenta con las instalaciones que requiere 

un moderno sistema de transporte, conservación y distribución, 

ocasionando problemas para que el pescado llegue a la población 

de menores ingresos y más aún a la que está localizada a grandes 

distancias de los centros de producción. 

El proceso de comercialización depende de los productores y 

compradores en playa, así como de algunas empresas introductoras, 

las cuales tienen la capacidad para controlar el precio al 

menudeo lo que implica un encarecimiento del producto. 

3.5 OLEAGINOSAS (ajonjolí, soya y algodón> 

Las grasas ocupan un lugar importante en una dieta balanceada, 

por lo que es necesario fomentar la producción de semillas 

oleaginosas de temporal como: 

Ajonjolí.- Esta semilla durante la década de estudio ha tenido 

una producción variable con incrementos y decrementos hasta 1985 

tendientes a una baja producción hasta 1989 y perspeCtivas de 

altas para 1990 y 1991 < ver cuadro No. 5 y 5-A del anexo 

estadístico>. Le corresponde a los ciclos primavera- verano 

1987-1990 <promedio> un incremento en su producción partiendo de 

una buena superficie sembrada y una superficie cosechada en 

condiciones poco favorables, lo anterior se demuestra en la 

gráfica No. 3 del anexo estadistico. 

Soya.- Al igual que otras semillas, la producción durante 1980-

1989 observo incr~mentos y decrementos muy importantes con 



posibles recuperaciones para 1990-1991 Cver cuadro No. 5 y 5-A 

del anexo estadístico). Mientras que los ciclos primavera-verano 

1987-1990 (promedio) mostraron un crecimiento en su producción. 

Durante el mes de septiembre la producción promedio se incrementó 

muy considerablemente mientras que para octubre y noviembre se 

observó un ligero incremento para los siguientes meses. (ver 

Qráfica No. 4 del anexo estadístico>. 

Por lo anterior podemos decir que la soya se perfila como un 

importante alimento para el consumo humano, sin embargo, requiere 

ser sometida a ciertos procesos industriales. 

Algodón.- Su análisis resultil ser importante debido al 

incremento constante en su producción excepto en 1989 en donde 

mostró una importante baja <ver cuadro No. S y 5-A del anexo 

estadistico>. Durante los ciclos primavera-verano 1987-1990 

promedio, la producción también se incrementa, aunque su 

superficie sembrada haya sido muy superior a la cosechada, como 

lo muestra la gráfica No. 5 del anexo estadístico. 

La industria nacional de aceites y grasas comestibles forma parte 

de un sector manufacturero y proporciona al consumidor productos 

de la canasta básica, a la vez que abastece otras ramas con 

productos intermedios como pastas y algunos aceites no 

comestibles. Los insumos mas importantes de ésta industria son 

las semillas oleaginosas como son: la soya, el girasol, el 

algodón,. la canola y la copra, algunas de ellas mencionadas 

anter ioriaente. 

Durante la década de los ?O's y la mitad de los SO's, la 

industria aceitera eMperimentó una expansión importante, puesto 
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qúe creció a una tasa anual de 4.7 Y. • 10 

La estructura del sector se divide en dos áreas: 

La industria molinera.- 'obtiene aceites crudos y pastas 

proteínicas a partir de las oleaginosas. 

La industria integrada.- Que siendo molinera, cuenta con 

procesos de 1-ef in ación hasta llegar al producto terminado. Pero 

existe una gran dependencia entre ambas, ya que el sector 

molinero completa el abastecimiento del sector integrado con su 

producto principal que es el aceite crudo. 

Debido al insuficiente abasto de insumos nacionales, se importó 

durante 1990 el 80 Y. de los requerimientos de 9emillas 

oleaginosas. 11. 

3.6 AZUCARES 

Aunque no tiene valor proteínica sino sólo calórico, se considera 

que en la actualidad el elevado consumo medio de azúcar no 

presenta problemas en abastecimiento. Sin embargo, la creciente 

demanda industrial de éste artículo tiende a reducir los 

excedentes exportables, por lo que tal vez, en un plazo de cinco 

años, la producción deje de ser suficiente para atender la 

demanda internacional. 

JO Aceites y Grasas de Origen Vegetal. Monografia. SECOFI. 1991. 

1..l IDEl1. 
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3.7 VERDURAS 

No se presentan problemas dif iciles en la producción y consumo de 

jitomate, cebolla, chile, calabacitas y otras especies de gran 

demanda. 

Jitomate.- Es una verdura que más se utiliza en la preparación de 

alimentos y en alguna ocasión en jugos. 

Su importancia radica en el hecho de que durante 1984 participó 

con el 3S.5Yt del volumen del valor de la producción nacional de 

las principales hortalizas. ig 

Durante los últimos 15 años, la producción del jitomate en México 

muestra un comportamiento ascendente, excepto el periodo 1985-

1986. 

Las principales zonas productoras que abastecen a la Ciudad de 

México son: Sinaloa CCuliacán>, Baja California Norte <Ensenada>, 

More los <Atlatlahuacan, Cuautla, Tlalnepantla, Tlayacapan, 

Totolapan y Yautepec>, San Luis Potosí <Aristas), y Jalisco 

CAutlánl. 

El consumo de Jitomate en el Distrito Federal se estimó durante 

1986-1987 en una cifra cercana a los 550,000 ton. al año, <ver el 

cuadro No. 6 del ane:~o estadístico). 

Chile.- El chile se consume en México en mayor cantidad que en 

cualquier otro país del mundo. Esta verdura fue una de las 

aportaciones principales del nuevo mundo a la cultura universal. 

El chile se puede encontrar en cualquier época del año, ya sea 

fresco, seco o molido. Su producción es variable, se incrementa o 

se decrementa durante el periodo de estudio 1980-1989. (ver el 

cuadro No .. 6-A del ane::o estadístico. 

J2 Direccl6n General de Estudioo y Estadistica Sectorial. SARH. 1987 
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3.8 TUBERCULOS 

El origen de la papa se pierde en la antigí.iedad, pero fue 

realmente conocida cuando los españoles encontraron en América 

del Sur, extensos cultivos que los indígenas destinaban pare su 

alimentación, en especial en los altiplanos de Bolivia y Perú, en 

Colombia y en las regiones costeras de Chile. 

A fines del siglo XVI fue introducida a España de donde se 

extendió a Italia y poco después llegó a Inglaterra. 

La papa es el tubérculo de una planta herbácea de la familia de 

las solanáceas, con bajo contenido de proteínas. Contiene mucha 

agua, apro>:imadamente un 78X 

En virtud de los alentadores resultados que han tenido las 

investigaciones relacionadas con la conservación de la papa, asi 

como de precios relativamente reducidos de esta y otras raíces 

feculentas, puede constituir una buena fuente de suministro de 

carbohidratos, sobre todo para los sectores de bajos ingresos. 

Como se menciona anteriormente la papa ha sido básica en la dieta 

de muchos países europeos, pero siempre acompañada de huevo o de 

alguna carne, la falta de éste complemento puede explicar el 

hecho de que el consumo de papa no esté muy difundido en México. 

3.9 FRUTAS 

La fruticultura es una actividad muy compleja, que requiere de 

fuertes inversiones y de una aplicación casi constante de mano de 

obra, pero los rendimientos que proporciona son mas elevados que 

las de otros cultivos.. A las frutas en gP.neral se les ha 



considerado como golosinas o como artículos de lujo, cuando en 

realidad son buenos nutrientes, pues además de suministrar 

calorías, poseen un alto contenido de vitaminas y minerales. 

En términos generales la fruta no siempre es barata, es más en 

ocasiones su costo se eleva bastante, pero si tomamos en cuenta 

que para cada una de ellas existe su temporada, la situación se 

torna favorable. En temporada alta, la producción sube y por lo 

tanto los precios tienden a bajar y es cuando el consumidor debe 

adquirir los montos que les correspondan. 

El INCO publicó en una de sus revistas un calendario fruticola 

para adquirir ·frutas de estación, el cual se menciona a 

continuación: 

CALENDARIO FRUTICDLA 

Enero.- Aguacate mejorado, granada, fresa, tejocote, chicozapote, 

caca, guanábana, lima, limón, mandarina, naranja, papaya, 

plátano, tamarindo y zapote negro. 

Febrero.- Aguacate mejorado, agu.acate criollo, fresa, ciruela del 

país, chicozapote, coco, ~guanábana, lima, limón 

mandarina, mamey, marañón, naranja, papaya, piña, 

tamarindo, y zapote negro. 

mexicano, 

plátano, 

Harzo.- Aguacate mejorado, aguacate criollo, granada, fresa, 

ciruela del país, chicozapote, coco, guanábana, limón, melón, 

mango, naranja, papaya, piña, plátano, sandia, tamarindo, zapote 

negro. 

Abril.- chabacano, limón mexicano, fresa, mandarina, naranja, 

papaya tamarindo, plátano, mamey, mango, melón, piña y sandia. 

Hayo.- Higo, fresa, mamey, mango, melón, mandarina, naranja 
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Ccáje~~), naranja para jugo, papaya, plátano, piña, sandia, 

tamarindo y.pera. 

Juriio.- Guayaba, manzana, toronja, uva, aguacat.e, capulin, 

ciruela amarilla, ciruela roja, chabacano, granada roja, higo, 

limón mexicano, mamey, mango y melón. 

Julio.- Dátil, nuez de castilla, aguacate, capulin, ciruela 

amarilla, ciruela roja, chabacano, granada roja, durazno, 

guayaba, higo, limón mexicano, mango, manzana, melón, membrillo, 

mandarina, naranja cajera, naranja para jugo, papaya, plátano, 

pera, piña, sandia, tamarindo, toronja y uva. 

Ago5to.- Aceituna, aguacate, capulin, ciruela amarilla, ciruela 

roja, chabacano, dátil, durazno, Qranada roja, guayaba, higo, 

lima, limón, mango, manzana, melón, membrillo, mandarina, nuez de 

castilla, naranja cajera, naranja para jugo, papaya, plátano, 

pera, sandia tamarindo, tejccote,toronja y uva. 

Septiembre.- Aceituna, aguacate, capultn, ciruela amarilla, 

guayaba, higo, lima, limón, mango, manzana, melón, membrillo, 

mandarina, naranja, nuez de castilla, papaya, plátano, pera, 

sandía, tamarindo, tejocote, toronJa y uva. 

Octubre.- Aceituna, aguacate, chicozapote, dátil, durazno higo, 

granada roja, guayaba, lima, limón, manzana, membrillo, 

mandarina, naranja <cajera y para jugo>, nuez de castilla, 

papaya, plátano, pera, sandia tamarindo, tejocote, toronja y uva. 

Noviembre.- Aceituna, chicozapote, dátil, guayaba, lima, limón, 

mandarina, naranja cajera y para jugo, nuez de castilla, papaya, 

plátano, tamarindo, tejocote y toronja. 

Diciembre.- Aceituna, chicozapote, da.til, guayaba, lima, limón 
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meMicano, mandarina, naranja (cajera y para jugo>, papaya, 

plátano, tamarindo, tejocote y toronja. 

Estudios elaborados por la Coordinación General de Abasto y 

Distribución del D.D.F. señalan que son 14 frutas las que sobre 

salen por su importancia en cuanto a su producción y consumo y 

dentro de las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

Aguacate.- El aguacate.es un fruto altamente perecedero, por esto 

debe comprarse el mismo dia que vaya a consumirse, cuando mucho 

unos días antes, dependiendo de su estado de madurez. 

Pllltano.- puede llegar a ser un alimento básico, porque tiene 

cualidades semejantes a la papa y los cereales. 

Naranja.- es una de las frutas mexicanas que más consume la 

población. Seg~n datos estadísticos, cada persona consume al año 

1!3.B Kg. de este producto. .12 

La magnitud que adquieren los indicadores asociados al cultive de 

éste cítrico en nuestro pais pone en manifieste la importancia 

que tiene en la alimentación de la población. 

La naranja por su consumo, sobre sale de las catorce frutas m&s 

importantes que la población utiliza en su dieta. 

Los principales estados productores de naranja son: Veracruz, 

Nuevo León, San Luis Potosi y Tamaulipas. 

Durante los 11es&G de julio y agosto se reduce considerablemente 

la producción en el estado de Veracruz, que se destina 

principalmente a la satisfacción de la demanda interna. 

~a mayor parte de este producto se consume en estado fresco, 

~ientras que una pequeña parte se destina a la industria para la 

'i11 Revista: Sistema Producto Naranja para el Distrito Federal. 
OOABASTO. 1989. ,. ¡ 



elaboración de derivados, cuyo destino se dirige tanto al mercado 

nacional como al internacional. 

3.10 AGUA POTABLE 

El agua es uno de los recursos naturales ~ás 

naturismo, ya sea interna o eMternamente. Es 

(desde luego hervida>. 

usados por el 

la bebida ideal 

El agua es un elemento esencial de la vida, la cantidad mínima 

indispensable que requiere el ser humano es de 2.5 lts. al día la 

que ingiere en forma de bebidas o como parte de otros alimentos. 

La cantidad de agua consumida varía de acuerdo con los factores 

de carácter socioeconOmico, cultural y climatológico. 



CAPITULO II · 

ESTRUCTURA COMERCIAL Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

CANALES DE DISTRIBUCION 



CAPITULO 11 

ESTRUCTURA COMERCIAL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

CANALES DE DISTRIBUCION 

Para la Ciudad de México, una de las urbes más poblada del mundo, 

el Bbasto y distribución de los alimentos resulta ser una tarea 

dificil •. Sin embargo, posee los elementos necesarios para 

analizar como se encuentra integrada la estructura del comercio 

en el- Distrito Federal. 

El presente capitulo se analiza en 6 apartados, debido a que la 

distribución de los productos de consumo básico presenta diversas 

características, de acllerdo al giro y/o canal de 

comercialización; las actividades que se reali~an en los mercados 

públicos, tianguis, mercados sobre ruedas, y autoservicios 

aparece en los cuatro primeros apartados de éste capitulo. Las 

causas que dieron origen a la central de abasto así como su 

estructuía y funcionamiento aparece en el quinto apartado. 

Para los productos agrícolas perecederos y no perecederos, se 

cuenta con las instalaciones de la central de abasto en la 

Delegación Iztapalapa, que anteriormente realizaba sus 

actividades en el centro de la ciudad Cla Merced>, asi como en el 

Mercado de Jamaica. 

Los productos pesqueros tienen su principal centro de 

distribución localizado en la calzada de La Viga, 1 mientras que 

los productos pecuarios su principal centro de distribución se 

1 F.ste centro de distribución realizó sus operaciones hasta febrero de 
posterionnente fué trasladado a la central de abasto. 

1993, 
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localiza en el Rastro de Ferrería. g 

Con respecto a los autoservicios, éstos pueden ser de carácter 

privado y oficial. Dentro de los primeros pueden distinguirse 

diferentes tipos que varían de acuerdo a los volúmenes de venta, 

sus costos de operación y los niveles de ingreso viQentes en la 

zona donde operan. Los segundos cuentan con características 

similares a los primeros, con la diferencia que tienen clientela 

especifica, esto es, son para dar servicio a trabajadores de 

algunas dependencias o de empresas paraestatales. 

El último apartado analiza al pequeño comercio, que también forma 

parte de nuestra estructura comercial y es considerado como 

comercio detallista. El pequeño comercio resulta ser es el último 

eslabón en la cadena de distribución, como se menciona en el 

capitulo anterior, segundo apartado, es quien literalmente le da 

la cara al consumidor . 

.Z Los funciones del rastro fueron modificadas durante el primer semestre de 
1992, la matanza de ¡anado ya no se realizó en éste centro de distribución. 44 



1 • MERCADOS PUBL 1 CDS 

El mercado ha sido en México, desde Tlatelolco, una institucion 

fuerte y magnifica. A principios de la época colonial, el Hercado 

de la Merced, effipieza a ser el mercado mayorista més importante 

de México. 

Ahora bien, también existían ferias, una costumbre en la época 

colonial, que continúo dUrante el periodo independiente, muchas 

de las que ahora conocemos como la de San. Marcos, que se 

iniciaron en aquél entonces. 

Posteriormente a los desajustes de producción y comercialización 

provocados por la guerra de independencia sigu.ió un periodo de 

expansión. Consumada ésta, el Es~ado autorizó la libre 

importación de toda la mercancía requerida con el fin de 

proporcionar el desarrollo de la incipl.ente industria de nuestro 

país. 

Sin embargo, no fue sino hasta 1933 cuando el presidente en 

turno, Abelardo L. Rodríguez inició un plan para mantener la 

actividad comercial en condiciones favorables. En los año5 

siguientes cada gobierno dedicó una parte importante de los 

recursos a la creación de nuevos mercadas que Contarían can: 

cámaras de refrigeración, amplios pasillos, iluminaciones, 

sanitarios, comedores y hasta guarderias. 

Es conveniente recordar que en 1940 la Ciudad de México tenía un 

millón 750 mil habitantes y contaba con~ mercadas públicos. 

Actualmente tiene B millones 235,744 habitantes y 318 mercados. ~ 

:J XI Censo General de Población y Vivienda del Distrito Federal. 
INEGI. 1990. 45 



(ver cuadro No. ? del ane):o estadístico>. 

Entre 1940 y 1949 la población aumentó y el número de mercados no 

pasó de ocho, lo que provocó un gran problema urbano debido a la 

falta de servicios y equipamiento comercial. 

Durante los a~os 50 los órganos del gobierno capitalino 

decidieron tener una participación más efectiva en el ambito 

comercial y pusieron énfasis en la modernización de 

instalaciones y en medidas tendientes a reglamentar 

las 

el 

funcionamiento de los mercados. A partir de entonces se inició la 

construcción a gran escala y se edificaron los mercados de La 

Merced, La Lagunilla y Jamaica, entre otros. Se elaboró el 

Reglamento de Mercados Públicos para regular su funcionamiento. 

Sin embargo, las medidas tomadas na fueron suficientes para 

evitar la aparición de grupos que controlaron el abasta de la 

Ciudad de México y que decidían los precios de las mercancías en 

forma unilateral. Tampoco se podía controlar el crecimiento de 

una intermediación e>:cesiva. Motivado por la demanda de 

establecimientos, el Departamento del Distrito Federal construyo 

entre 1q50 y 1970 ciento setenta y ocho mercados y modernizó los 

eKistentes. Sin embargo, esto no soluciono el problema de abasto. 

Por lo cual entre 1971 y 1989 se construyeron 108 mercados mas. 

Los mercados públicos poseen las siguientes caracteristicas: 

a> EstáTI localizados en lugares determinados, lo que significa 

que tienen clientela mas o menos determinada y constante; 

b> El volumen potenc.ial de estos. mercados depende del nivel 

de ingreso de la zona; 

e) Por lo general el grueso de la venta es de productos sin 

procesar; 



d) Existe competencia, debido a que se encuentran dentro del 

mercado varias puestos que venden una misma linea de 

productos. 

Regularmente, en las grandes Ciudades se encuentra una con varios 

mercados importantes que realizan las labores de mayoreo y 

menudeo. De ahL llegan a surtirse varios mercados municipales o 

locales, asi como pequeños comerciantes. 

En el caso de la Ciudad de Héx'ico nos encontramos con algunos 

mercados importantes, como son; San Juan, Jamaica, Tepito, 

Sonora, el casi extinto de La Merced. 

El mercado de Jamaica es el encargado de la venta de frulas, 

verduras, abarrotes y dulces; el rastro de ferrería para el 

abastecimiento de carne, asi como los mercados de Tepepan y La 

Viga para la distribución de pescados y mariscos. También existen 

otros mercados, como el de San Camilito, situado en el Centro 

Histórico de la Ciudad, el cual trabaja durante las 24 horas; los 

?5 locatarios ofrecen servicio de alimentos típicos a los vecinos 

y visi~antes de !a Plaza Garibaldi, éste tipo de mercados es por 

lo regular para turistas. 

Los mercados públicos de menudeo tienen una importancia Que 

depende del papel que desempeñan en el comercio ur~ano. Por un 

lado sus ventas de ciertos productos no son tan altas Qlle se les 

considere como los primeros lugares en los canales de 

distribución. Pero, por el otro existen productos como frutas, 

verduras flores o carnes, que encuentran· en los mercados póblicos 

una importante manera de llegar al consumidor final. 

Los mercados públicos han generado más comercio, pues sin contar 
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con una infraestructura adecuada se establecen a sus alrededores 

una serie de establecimientos que ofrecen sus servicios. 

En los mercados püblicos los locatarios tienen una serie de 

gastos, por la renta de sus locales, pago a empleados y, en menor 

proporción, las mermas de sus productos. Debida a estas 

condiciones, al volumen reducido de sus ventas determina la 

necesidad de los locatarios de obtener márgenes de 

comercialización superiores a otros canales de distribución, lo 

que se convierte en precios de venta más altos. En estas 

circunstancias y en vista de la fuerte competencia por otros 

canales de distribución, un gran número de locatarios en los 

mercados públicos han abandonado total o parcialmente sus 

locales, para dedicarse a vender sus productos en los tiangufs a 

mercados sobre ruedas. 
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e. TIANGUIS 

Los tianguis resultan ser otra de las formas en que se presentan 

los mercados temporales. 

La arraigada costumbre en México <que arranca desde la época 

prehispánica>, de hacer mercado al aire libre, persiste en el 

Di~trito Federal, algunos en versión mas moderna, que son los 

"mercados sob.-e ruedas 11
• 

E~:iste en nuestra ciudad tianguis dominicales <en diferentes di.as 

de la semana) con vigor e importancia de antaño, algunos de ellos 

de chatarras y de objetos usados; tur~stas, artistas, 

intelectuales y coleccionistas que concurren con frecuencia a los 

tianguis de La Lagunilla, entre otros 15 o 20 dominicales se 

organiz~n en distintos rumbos del Distrito Federal <como el de 

Tepito, el de la colonia San Felipe de Jesús, el de doctor Norma 

especializado en refacciones usadas, herramientas y chatarra, el 

de Portales y otros más). 

En el caso de tianguis para la venta de productos alimenticios, 

estas canales de distribución se establecen en diferentes lugares 

cada día de la semana; lo que significa que su clientela se 

multiplique siete veces. Por lo tanto se deduce que éstos canales 

de distribución logran mayores ventas por cada locatarios que los 

mercados públicos. Cver cuadro No. 7 del anexo estadístico). 

En los tianguis, concentraciones, mercados pl.'lblicos y pequeño 

comercio el control de precios consiste en la competencia que se 

ejerce en la oferta a través de mercados sobre ruedas. 

Es importante mencionar que los mercados públicos y los tianguis, 

resultan ser lideres, en cuanto a que el 60 % del total de su 
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mercancía sale de la Central de Abasto. 2 

La Coordinación General de Abasto y Distribución del Departamento 

del Distrito Federal reinició el programa de "Jornadas de 

Abaratamiento 11 en varias delegaciones durante 1990. Estas 

Jornadas promovidas por la Dirección de Mercados Móviles de la 

Subcoordinación de Modernización Comercial, que consiste en 

lograr que los comerciantes de los tianguis puedan o1recer hasta 

un 30 r. de descuento durante los cuatro primeros meses se 

cOnsiguió alcanzar el objetivo en la diferentes rutas de los 

tianguis por semana. ~ 

~ l Cooermo sobre Callercialización de Productos Agropecuarios, Central de 
Abasto (CEDA), Noviembre, 1988. 

¡¡.. Coordinación de Abasto D. D. F. COOABASTO>. Revista No. 5 1991. 
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3. MERCADO SOBRE RUEDAS 

Durante diciembre de 1969 para experimentar nuevos métodos de 

comercialización, que permitieran mediante un trato directo entre 

"productores y consumidores" un abatimiento sensible i=n los 

precios de los productos de primera n~cesidad empezó a ope1·ar el 

Programa de Mercado Sobre Ruedas. 

Dentro de las medidas adoptadas por la Secretaria de Industria y 

Comercio, para llevar a cabo un mejor funcionamiento, fueron: 

a> Se suprimieron algunos giros comerciales por no considerarse 

productos de primera necesidad. 

b) Se definieron requisitos, de acuerdo a cada giro comercial que 

las personas que los soliciten deberán cumplir para la venta 

de sus productos. 

e> Se mantiene un sistema diario de coti:::aciones con la finalidad 

de fijar los precios en las rutas, para vigilar su 

cumplimiento existe un equipo de supervisores para el adecuado 

cumplimiento de precios y calidades. 

d> En el renglOn de inspección sanitaria, dio principio un Plan 

Conjunto con la Secretaria de Salubridad, para el control 

principalmente de carnes, huevo, lácteos, pescados y mariscos. 

Este tipo de mercado al igual que los tianguis se establecen en 

diferentes lugares durante l, semana, y debido a esto su 

clientela también s~ incrementa. Por lo tanto sus ventas en los 

diferentes giro~ comerciales que . tienen resultan ser 

satisfactorias. El número de mercados sobre ruedas en la Ciudad 

de México aparece en el cuadro No. ? del anexo estadistico. 

En los mercados sobre ruedas, sus precios de venta estén 
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controlados de acuerdo a una política de abaratamiento del costo 

de la vida. 

Otra característica común a estos canales de distribución 

consiste en los elevados costos de abastecimiento que tienen los 

locatarios, por concepto de intermediación a través de las 

centrales de abasto, esto es, tienen gasto de renta de camionetas 

para el transporte de sus productos, gastos por conce!JtD de uso 

de "diablos", pago de macheteros, etc. 

Después de analizar algunas características de los mercados sobre 

ruedas podemos concluir que para el caso de algunas Ciudades como 

el Distrito Federal surgen algunos inconvenientes: 

- Los vendedores de los mercados sobre ruedas, son tan sólo 

comerciantes como lo son los de los mercados pUblicos y 

tianguis y no productores o campesinos al mismo tiempo. 

- En el Distrito Federal existen otras formas de satisfacer la 

dernañda de bienes alimenticias, como son: mercados públicos, 

autoservicios, tiendas oficiales, etc. 

- En algunas ocasiones los mercados sobre ruedas y los tianguis 

que se ubican en la vía pública provocan problemas de tráfico 

y suciedad. 

- Por último si uno de los objetivas de estos canales de 

distribución es ayudar a la economía familiar, resulta 

cuestionable ver algunas rutas de tianguis y sobre toda de 

mercados sobre ruedas en colonias de alto nivel 

sociaeconómico. 
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4~ AUTOSERVICICÍS 

Las cadenas de autoserviciC::ls ·, pf-eseót"a-~ ~-Una·. e'stJ.uctUra': de ··Costos 

diferente a los anteriores canales-de ·distribución, y·se dividen 

en: 

Privados.- Estos estan ubicadas generalmente en ~onas de 

ingresos medios o elevados o bien con posibilidades de atraer 

grandes volúmenes de clientela. 

En términos generales, los autoservicios utilizan "ofertas" con 

el propósito de atraer clientela a la compra de la mayor parte de 

sus productos. Sus ventas por lo general son elevadas en volumen 

aunque sus márgenes de comercio son relativamente reducido~. 

En éstos canales de comercialización el cliente tiene la libertad 

de escoger el producto que busca, de esta forma los autoservicios 

realizan la distribución de giros de tal manera que permiten 

satisfacer las necesidades de la clientela. 

Los autoservicios por lo regular, poseen sus sist.emas de 

abastecimiento desde el productor. Esto puede significar que sus 

margenes totales de comercio son más elevados, puesto que son del 

precio al menudeo al precio al productor. 

Oficiales.- Las cadenas oficiales de comercialización 

CCONASUPO, ISSSTE, SECRETARIAS, ETC.) tienen establecidas sus 

tiendas para un determinado sector de la población de acuerdo a 

sus atribuciones. Las cadenas de autoservicio poseen un 15 Y. del 

total de productos qu"e egresan de la Cent;ral de Abasto. {!_ 

Dentro de los autoservicios oficiales, es necesario por su 

6- I Congreso Nacional sobre Comercialización de Productos Agropecuarios, 
CEDA, Noviembre, 1986. 53 



importancia, mencionar a la Compa~ia Nacional de Subsistencias 

Populares ICONASUPOI. 

El sistema CONASUPO se inicia aproximadamente en 193? cuando se 

establece el Comité Regulador del Mercado de Trigo que funcionó 

solamente un a~o, mAs tarde entre 1940-1941, funciono el Comité 

Consultivo de los Artículos de Consumo Necesario. De 1938 a 19b1 

operó la Compaíi.ia E}:port?-dora e Importadora Hexil.:ana, S.A. 

ICEIMSAl. 

El 25 de marzo de 1961 se constituye la Compa~ía Nacional de 

Subsistencias Populares, S.A. <CONASUPOSA>, para sustituir la 

antigua CEIMSA la cual operó hasta tq65, y por último por decreto 

presidencial publicado el 1g de abril de 1965, se creó la 

Compañia Nacional de Subsistencias Populares <CONASUPO> como 

organismo público descentralizado del Gobierno Federal, que 

persigue como objetivo regular las relaciones de intercambio del 

mercado de las subsistencias populares entendida como la 

reducción y estabilización de los márgenes de comercialización, 

considerando que a~tos están integrados por las diferencias entre 

los precios al agricultor, al industrial, al comerciante y al 

consumidor final. Z 

En el siguiente capítulo se analizará más a fondo el Sistema 

Conasupo como Acción reguladora del Estado. 

~ Evolución del Control de Precios en !léxico, SECOH. 1962. 
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5. CENTRAL DE ABASTO 

El Mercado de.La' Merced, fue considerado como el más grande de la 

Ciudad de México y del pais, actualmente tiene los siguientes 

limites: al norte la calle de General Anaya (continuación de 

República del Salvador>; al oriente la del Rosa&io; al sur la de 

Adolfo Gurrión; al poniente la de Cabaña, que es un espacio 

abierto en su mayor parte hacia anillo de circunvalación. Las 

partes principales del mercada son: La nave mayor que contiene 

puestos para la venta de frutas, verduras y legumbres; la nave 

ir.;;:-nor con e>:pendios de abarrotes, carnes y pescados, y un ane::o 

con comercios de hojalatería, tabaquería y jarcieria. Frente a la 

nave mayor hay 3 secciones: la destinada a juguetería popular y 

diversos artículos típicos, la de venta de flores y plantas de 

ornato y el mercado de dulces <hasta 1991>. 

La Merced había sido desde antes de Ja dominación española un 

lugar en donde nuestros antepasados realizaban el trueque de 

productos. El intercambio y la venta de mercancías se realizaba 

sobre una superficie de 40 mil 142 metros cuadrados llegando 

albergar más de 10 mil 200 comerciantes. Este mercado lo inauguró 

en 1957 el entonces regente de la Ciudad Ernesto P. Uruchurtu, 

durante el periodo del presidente Adolfo Ruiz Cort!nez. § 

Con el paso de los años las condiciones higiénicas, las 

facilidades para la compra de mercancías eran desfavorables y se 

empezaron a formar lacras sociales e inseguridad general. La 

Merced llegó a ser el núcleo comercial más importante de país 

B IDEH. 
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debido .:i que además de satisfacer el consumo de la Ciudad de 

México intervenía en el abasto y la distribución de otros 

mercados y centro financiero de siembras nacionales. 

El crecimiento demográfico de la óltimas décadas, provocó grandes 

deficiencias comerciales y multiplico los defectos del inadecuñdo 

sistema comercial vigente. Las características físicas y 

ambientales llegaron a impedir el desarrollo moderno y económico 

de las operaciones comerciales. 

Ante la necesidad de reordenar los mercados mayoristas, obligó al 

Gobie1·no de la Ciudad a dnalizar la situación, durante 1968 para 

edificar una Central de Abasto. Así en 1980 se aprueba el plan 

para construirla y en mayo de 1981 dan comienzo las obras para 

que en noviembre de 1992 se inician las operaciones en esa 

Central de Abasto. <ver plano de la Central de Abasto en el ane~:o 

estadístico, gráfica No.6) Para satisfacer la demanda de más de 

20 millones de habitantes de la Ciudad de México y ~ona 

conurbada, es necesario interrelacionarse con la totalidad de 

entidades federativas del país y agentes que intervienen en la 

Cadena alimentaria. 

El crecimiento de la Ciudad de México ha llevado a la central a 

comercializar el 40 ~ de la producción nacional de 

hortifrutícolas y satisfacer directamente el 80 Y. de los 

requerimientos del Distrito Federal. 2 

Durante Agosto de 1985 se crea la Dirección General de la Central 

de Abasto con la finalidad de reestructurar la organización y 

funciones, integrar el manejo de los recursos humanos, materiales 

y financieros. 

Jr I bid. op. cit. pág. 53. 
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La Central de Abasto puede e;~presarse de dos tor'mas di fer entes: 

a)·.~ La cuantitativa, por su gran volumen de operaciones 

comerciales del país. 

b).- La cualitativa, porque relaciona sus actividades con 

otras centrales de abasto que tienen di1erentes estructuras 

productivas. <ver el cuadro tJo .. 8 del ane>10 estadistico. 

Centrales de Abasto Latinoamericanas). 

Es importante mencionar que la Central de Abasto se está 

consolidando poco a poco operativa y financieramente, por su 

variedad y su calidad de servicios, el uso de suelo y 

distribución <ver el cuadro No. 9 del anexo estadí.stico>. 

Este centro mayorista posee una infraestructura e indicadores 

importantes que reflejan sus operaciones más eticientes y 

funcionales en beneficio del proce~o comercial de los productos 

alimenticios que requiere la Ciudad de México; cuenta con 1,828 

bodegas un 

comercializan 

legumbres, 

frigorí.f ico de 15 mil metros cuadrados, 

16,000 ton. al día de abarrotes, frutas 

se 

y 

ingresan 1,640 vehículos diaribs, e)(isten 

aproximadamente 6,000 comerciantes establecidos, su operación 

genera más de 40,000 empleos permanentes y concurren más de 200 

mil personas de manera cotidiana <ver el cuadro No. 10 del anexo 

estadístico) .. 

Por lo anterior se resume que por la Central de Abasto de la 

Ciudad de México pasa más del 40 Y. de la producción nacional de 

frutas y verduras, que finalmente se conVierte en consumo para la 

población de ésta área y 2ona conurbada. 
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6. PEOUE~O COMERCIO 

El peque~o comercio ha subsistido en medio de serios problemas y 

dificultades. Los pequeños establecimientos conforman el 80% del 

número de comercios de todo el país. 1..Q. 

Sus servicios son heterogéneos, puesto que van desde lo 

indispensable, como son los comercios de productos alimenticiosz 

abarrotes y misceláneas, tortillerías 1 expendios de pescado y 

mariscos, expendios de vísceras, recauderías expendios de 

frutas y legumbres. Existen también giros comerciales como: 

tlapalerias, ferreterias, materiales de construcción, etc., que 

forman parte del pequeño comercio. 

Dentro de este contexto el pequeño comercio es muy importante, 

tanto por el nümero de establecimientos, como por la magnitud del 

abasto y fuente de empleo que representa. En 1984 existían en el 

país unos 500 mil locales destinados al pequeño comercio, los 

cuales daban ocupación a dos millones 500 mil personas, las 

ventas ascendían a 40 mil millones de pesos anuales. 11.. 

Ahora bien, las tiendas de abarrotes se ubican en zonas rurales 

alejadas, y en áreas urbanas marginadas en donde no se establecen 

supermercados y centros comerciales. Con respecto a las tiendas 

en el Distrito Federal su distribución de acuerdo los 

niveles de ingreso, mencionadas en el capitulo anterior. 

El ramo de abarrotes, que abastece a una gran parte de familias 

mexicanas, tanto de alimentos como de p:oductos de uso continuo 

10- Revista del Consumidor INCO N¡;¡ 143. 1969. 

11- IDEl1. 
58 



para el hogar, se integra por dos tipos de establecimientos: las 

misceláneas y tiendas de abarrotes. Las primeras disponen 

generalmente de un local de 3 a 9 metros cuadrados de superficie; 

cuenta con mostrador, estante y hielera; las atiende una sola 

persona. Las tiendas de abar1·otes son, en ese sentido, más 

grandes; su extensión es de aproximadamente unos 10 a 20 metros 

cuadrados y tienen una superficie mayor, puesto que a su vez 

expenden, laterl.a, articulas, de uso personal '{ lácteos. Aoemás 

cuentan con una pequeña bodega y atienden, en promedio dos 

personas. g 

J2- El comercio de alime,ntoo en Héxico, de ,Juan Mondoon y Daniel ServitJe. Ed. 
Trillas 1965. 
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CAPITULO III 

INTERVENCION DEL ESTADO EN 

LA COMERCIALIZACION Y EL ABASTO 



CAPITULO l II 

ltHERVENCION DEL ESTADO EN LA COMERCIALIZACION Y EL ABASTO 

El abasto de las ciudades es una de las acciones prioritarias del 

Estado. Cuando éstas crecen en desproporción y pueden romper el 

equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes necesarios para 

la suosistencia dE' la población, ya sea por proáucc:ión 

insuficiente o por una distribución defectuosa, dicho órgano debe 

participar en s..i solución. 

En ambos casos el Estado interviene para sanear la situación y 

poder alcanzar los objetivos que él fije y que le pe~mitan 

adquirir fluide= de los alimentos de la milpa a la mesa. 

La Ciudad de Mé::ic:o es una metrópoli sometida a todos los 

impactos que generan un crecimiento caudaloso que ha superado 

ciertas proyecciones. En tan sólo 't0 años, de 1950 a 1990, la 

superficie urbanizada pasó de 23 mil hectáreas a 63 mil. Si se 

suman las áreas conurbadas que corresponden a la .zona 

metropolitana, la cifra llega a 126 mil hectáreas. 1 

Para efectos de un análisis completo, este capítulo se divide en 

dos apartados. El primero presenta la reglamentación en materia 

de comercialización, desde lo más sobresaliente de la época 

independiente, hasta lo más importante de la década de los BO's • 

Regular el mercado de los alimentos básicos y garantizar su 

abasto entre la población, en especial la de escasos recursos, 

constituye la premisa central del E~tado, en cuanto a la 

comercialización se refiere; y para el cumplimiento de éste 

.J Ciudad de ttéxico D.D.F. CúABASTO. Revista No. l. agosto 1990. 
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objetivo ha impulsado formas de regulacion. 

Para llevar a cabo la distribución equitativa del bienestar 

social, formula leyes, decretos, acuerdos, etc.,que es una forma 

de regulación normativa. 

El segundo apartado analiza el Sistema Conasupo c:orno acción 

reguladora del Estado. Esta regulación es reconocida como 

operativa y se ejerce a través de la creación de empresds e 

instituciones púolicas. 

A partir de los años treintas se fue desarrollando la regulación 

normativa del estado en materia de subsistencias populares. la 

creación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 

anteriormente Secretaría de la Economía Nacional y Secretaría de 

Indu5tria y Comercio, fueron creadas por el Estado así como otros 

organismos e instituciones de apoyo para la participación directa 

en el campo de la alimentación. 
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1. ANA~ISIS DE LOS PLANES V PROGRAMAS DE MODERNIZACION DE 

LA COMERCIALIZACJON Y EL ABASTO 

Desde la época independiente lñ reglamentación estaba presente a 

trvvés del funcionamiento de los mercados capitalinos, quienes 

deberían conservar sus horarios de funcionamiento. La ley del 16 

de eriero de 1841, establecí.a en su artículo BQ. que estar ian 

"abiertos todos los días desde la 5.00 a.m. a las oraciones de 

la 11oche". g 

Dentro de otras disposiciones vigentes en 1864 señalaban que los 

cafés cerrarían a las 11:30 p.m., las tiendas mestizas podrían 

permanecer abiertas hasta las 10:00 p.m. ;J., 

También establecieron reglamentación de expendios de bebidas 

alcohólicas el lo. de febrero de 1904, después de establecer que 

su comercio requería de una licencia previa de gobierno. 

Posteriormente la producción agropecuaria se vio afectad~ por la 

lucha revolucionaria de 1910, descendiendo a niveles muy bajos. 

Rehabilitar las diferentes actividades económicas fue una tarea 

dificil de la revolución, y asi en cuanto se terminó el 

movimiento se comenzaron a diseñar estrategias. 

El reparto agrario fue la base para sustituir el régimen de 

propiedad que existia y sobre el se tenia que establecer nuevas 

políticas. 

La Secretaria de Agricultura fue creada en 1917, con el propósito 

de poder coordinar los planes y encauzar los recursos 

presupuestal~s. 

z. Loo mercados de la Ciudad de México de Diego G. López Rosado. SECXIFI. 1983. 

3 IDE!I. 
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Para alentar a los agri'cultoi-es, el gobierno importó maquinaria 

agrícola, plantas y semilla mejorada, y concedió exenciones y 

e'.stimulos fiscales. 

De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de 1917, el 

gobierno participó en la creación de una infraestructura que fue 

considerada como la base de un desarrollo económico; formuló 

programas de inversiones prest.tpuestales para construir caminos y 

abras de riego; estableció centros de almacenamiento de 

alimentos; instituciones de crédito agrícola y de seguros. A su 

vez recibió impulso la enseñan:::a y la investigación agropecuaria; 

asesoró a los agricultores en el combate de plagas y en la 

mecani:::ación de las labores del campo. 

A partir de 1920, comenzó la recuperación que había sufrido la 

producción de alimentos básicos con el movimiento revolucionario 

lo cu.:i.l significó un importante avance en las nuevas tierras de 

cultivo, las que recibieron en una proporción estimable los 

beneficios de las obras de riego, el uso de maquinaria, 

fertilizantes y semillas seleccionadas. 

Existe una ley importante promulgada por el Presidente Plutarco 

Elias Calles, la le',' sobre Pesas y Medidas del 15 de mayo de 1928 

que sustituyó a la del 29 de junio de 1895, expedida por el 

Presidente Porfirio Diaz. Tanto la Ley como el Reglamento, 

describen las unidades de longitud, masa, tiempo, ángulo, 

superficie, volumen, capacidad, fuerza, pesa, presión, trabajo y 

energía, temperatura, calor, potencia, densid"d, eléctricas y 

iotométr ic.::as y sef\a la sus un j dades básicas, asi como sus 

múltiplos, s1..1bmúl tiples y pat1·ones nacionales. 
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Posteriormente, con el crecimiento demográfico del pa.í.s, la 

necesidad en el incremento de la producción de alimentos se hizo 

presente. El volumen total de maíz, frijol, arroz y garbanzo 

cosechado en 1940 apenas fue superior en 10.6% del alcanzado en 

1911, mientras que la población se hab1~ incrementado en un 30.5% 

durante el mismo periodo. ~ Cabe señalar que la producción no 

pudo ser mayor debido a la guerra civil que se prolongó durante 

la década de los vein~e, influyendo también heladas, sequías, 

inundaciones, plagas, enfermedades y otras ca.usas que 

determinaran la pérdida de las cosechas. 

El procesa de modernización de la agricultura se inició a partir 

de la década de las cuarenta. La construcción d~ pequeñas y 

grandes obras de riego beneficiaron durante 194(1 a un total de 

26? mil hectáreas. ~ 

Durante 1941 el gobierno estableció un programa cooperativo con 

la fundación Rockefel ler a través de la Secretaria de 

Agricultura, c:u-.,•o objetivo era incrementar la producción de los 

alimentos. 

Las reformas esenciales en los planes y programas_ de estudio, 

integraron un sistema de enseñanza agricola cuyo objetivo era 

proporcionar servicios de asistencia técnica a los agricultores 

del pais. 

As! una nueva ley de crédito agrícola dividió a las entidades 

públicas relacionadas con 

J IDE!1. 

ti IDE!1. 

el crédito agropecuario en: 
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instituciones generales que incluian J.os Bancos de Crédito 

Agrícola, ~e Crédito Ejidal, de Comercio Exterior y Agropecuario; 

en instituciones especiales como el Fondo de Garantía y Fomento a 

la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura, el seguro agrícola, 

la Aseguradora Nacional y las uniones de crédito indirecto y, por 

último las instituciones de crédito indirecto de función 

específica o auxiliares, tales como Nacional Financiera, 

f"Jnanciera Nacional Azucarera, el Banca de Fomento Cooperativo, 

la CONASUPO y los Almacenes Nacionales de Depósito. 

Ahora bien, podríamos seguir anotando más acerca de la 

regiamentación 1 pero sólo se~alaremos aquéllas en donde su 

existencias muestra las medidas que el gobierno ha dictado para 

estabilizar los mercados de productos básicos, precios de 

garantía y demés acciones que regulan la producción y el consumo 

de artículos bésicos. 

En 1938 se creó el Comité Regulador de Mercado de Subsistencias, 

que sometio a reglamentación productos como; harina de trigo, 

masa de nixtamal, arre~ y eventualmente pescado seco, cárnicos, 

azUcar y sal. En el mismo año la Secretaria de Economía determino 

se fijaran los precios de los comestibles de uso 

generalizado. 

La Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia 

Económica expedida en 1950 contempla disposiciones de orden 

público e interés general , que determinan la acción del Estado y 

su participación en las tareas de abatir el costo de la vida y 

redistribuir la riqueza mediante la creación de los instrumentos 

legales para intervenir en la vida económica del país. Esta ley 
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aplicable a quienes efectUen actividades industriales o 

comerciales de artículos alimenticios de consumo generalizado, 

tales como: maiz, harina de trigo, masa de trigo, tortillas de 

mai=, frijol, arro2 1 trigo, sal, manteca, grasas vegetales 

alimenticias, leche condensada, evaporada y en polvo; medicinas 

de todas las clases; pescado, productos alimenticios, conservas 

en envases de cualquier naturale=a y productos para la 

rehidratación de la leche. 

Faculta al Ejecutivo Federal para imponer otras medidas como: 

fijar precios al mayoreo o menudeo y fijar las tarifas de los 

servicios o disponer para que no se eleven la tarifas vigentes en 

fechas determinadas, sin previa auto1-ización oficial y poder 

determinar la forma en que se deba reali=ar la distribución de 

los productos, cuando el volumen de mercancías sea insuficiente 

en relación con la demanda; para definir el uso que deba darse 

las mercancías y dictar las disposiciones sobre la organización 

de su distribución a fin de evitar las intermediaciones 

innecesarias que causen encarecimiento en los productos. Esta ley 

dio origen a la Dirección General de Precios, que dependía de la 

Secretaria de Economía é, facultada para fijar precios de un 

número considerable de mercancías; vigilar su cumplimiento y 

llevar a cabo estudios e inve5tigaciones necesarias para fijar 

los precios má~:imos de los articules sujetos a control. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

D La Dirección General de Precios fue sustituida por la Dir~oción General de 
Politica de Comercio Interior en marzo de 1969 y sus funciones cambiaron 
debido a la liberación en los precios de los productos sujetos a control. 66 



sele_ccion6 de sus art.tculos dos tendencias relacionadas con la 

participación del Estado en la actividad económica: 

La primera.- Fortalece el sistema liberal de las garantías 

individuales, especificado en el titulo primero. 

- La SP.gunda.- Que instituye un régimen de derechos sociales. en 

donde, en esencia, el interés de la Nación queda supeditado al 

interés de los particulares. 

De ahí nacen las facultades de rectoria del Estado en materia 

económica. Facultades que, a través del ~iempo, han encontrado su 

e}1p1-esión en diferentes ordenamientos, as! como en la creación de 

diverso~, órganos del propia Estado, algunos con caracter 

normativo y otros con carácter operativo y de abierta 

participación en el mercado. 

El Estado, desde el precepto ~onstitucional, hasta el més modesto 

ordenamiento, cuenta con elementos para una intervención en las 

actividades comerc1ctle5. 

El articulo 28 Constitucional prohibe todo tipo de monopolios y 

la frac:::ión del 73 faculta al H. Congreso de la Unión a 

legislar en materia de comercio. Al amparo de éste ordenamiento 

surgieron: 

a. La Ley Orgánica del Articulo 28 Constitucional en materia de 

Monopolios; 

b. La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia 

Económica y su Reglamento; as! coma: 

c. Las reformas a la legislación mercantil incorporadas al Código 

de Come'.cio; más recientemente y con el fin de proteger a los 

CDnsumidores surgió: 
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d. Una ley importante que no podemos pilsar por alto, entró en 

vigor el 5 de febrero de 1976, éstd instituyó la Procuracuria 

Federdl de Defensa del Consumidor, mas tarde el Instituto 

Nacional para el Consumidor que empezó a realizar labores de 

orientación al pUblico. 

Existen otras disposiciones de otro orden, que pretenden normar 

la actividad comercial como: 

El artículo 34 dP. la Ley Org~nica de la Administración 

Póblica Federal; 

El decreto que crea el Sistema Nacional de Abastos, así como 

otras disposiciones de orden administrativo. 

Al mismo tiempo el Estado ha creado un gran número de empresas 

públicas a las que ha encomendado la regulacion y el abasto de 

productos considerados como social y nacionalmente necesarios. 

El primer intento dirigido a contemplar íntegramente el problema 

de la regulación de subsistencias, se realizó el 25 de marzo de 

1961, al crearse la Compañia Nacional de Subsistencias Populares 

Conasupo, en sustitución de CEIMSA. 

Almacenes Nacionales de depósito; CONASUPO y sus filiales en la 

esfera de almacenamiento <BORUCDNSA>, en la producción <ICONSA, 

TRICONSA, LICONSA Y MINSA>, la distribución al mayoreo <IMPECSA>, 

y al menudeo <DICONSA), los órganos de comercialización de 

productos específicos como azúcar (UNPASA>, café, CINMECAFE>, 

pesqueros <RETESA>, constituyen algunas manifestaciones de esta 

forma de intervención estatal en los pro~esos comerciales. 

Por otro lado, la creación de programas y fondos financieros de 

apoyo, ha hecho más importante la participación estatal a través 
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del Sistema de Crédito Preferencial. 

Los alimentos perecederos o manufacturados, el vestido y el 

calzado, los a1·ticulos para el hogar y los medicamentos 

constituyen los productos necesarios para el logro de un mínimo 

de bienestar. Cada uno de ello~ representa una compleja 

problemática, en función de los di1erentes canales a través de 

los cuales se comercializa. 

El abasto como la serie de mecanismos tendientes a lograr r;ue 

los productos lleguen en cantidad suficiente, en cal'.Jad 

adecuada y a precios justos a la mayoría de l~ población, se 

convierte así en una prioridad en que la accion del Estado tiene 

que ser determinante. 

Las. acciones que a continuació!"1 aparecen, constituyen estue1·;,:os 

normativos que el Est.::!.jo ha realizado para conducir la actividad 

comercial: 

Políticas de precios al productor; 

- r~tablecimiento de los grados aceptables de intermediación; 

- Pül!ticas de precios para el consumidor: 

- Determinación de las normas de calidad en 

fabricación; 

materia de 

- Determinación de normas de pesos y medidas, de controles de 

materia de forma de entregar los bienes; 

- Determinación de usos prioritarios para ciertos alimentos; 

- Protección al consumidor contra vicios de la comercialización. 

Las acciones que a continuación aparecen. pertenecen a la esfera 

de la regulación de mercados y politicas de abasto: 

- Los sistemas oficiales de almacenamiento de granos básicos y 

materias primas estratégicas, para la producción de alimentos, 
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industrializados de produc~os en forma directa, o la promoción 

de la misma a través de estimuloE fiscales, 

·- Comercialización a tra·.1és del sistema de tiendas más difundido 

del pais y de otros canales oficiales; 

Comp1-as de materias primas e insumos a nivel nacional y con 

importaciones complementari~s; 

- Aprovechamiento de sistemas crediticios diseñados ex-profeso. 

Ahora bien, durante la época de los 90s y bajo el impacto de la 

crisis, continúa el interés por el estudio de los problemas del 

campo y en particular, por la comercialización de algunos 

pa-aductos básicos. 

Por lo anterior resulta importante analizar los planes y 

programas, asi como los estudios que de alguna manera se 

relacionan con las fases de la producción, comercialización, 

transformación, distribución y consumo. 

Como acciones gubernamentales el Plan Global de Desarrollo 

plantea los siguientes puntos: 

~ legal.- Revisar las disposiciones legales del sector 

para adecuarlas a las exigencias de la vida comercial moderna. 

En especial, revisar el marco jurídico del sistema nacional de 

abastos para poder determinar los limites y la intensidad de 

la intervención del Estado, elaborar la definición política y 

económica de los subsidios al consumo, asi como precisar la 

participación de los particulares en dicho sistema. 

Infraestructura física.- Elegir una infraestructura física del 

sistema comercial, para ampliar red de bodegas y frigorificos 

al servicio, sobre todo, de los pequeños y medianos 
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productores de productos agrícolas importantes y operar una 

red integrada por mercados de origen, centrales de abasto y 

mercados de destino, con la coordinación del sector de obras 

póblicas y con el transporte y comunicaciones, se agilizan los 

servicios proporcionados por puertos y tronteras. 

Si~tema nacional ~centrales !lit ~.- Crear un sistema 

nacional de centrales de abasto, integrado por intormación 

sabre precios y calidades para estimular la producción y 

facilitar la operación de precios de garantía y precios 

Máximos oticiales. 

Servicios !!gl Estado.- Fortalecer los servicios oficiales del 

Estado a través de las operaciones de reservas reguladoras y 

el abasto complementario de materias primas, insumos y 

productos básicos, asl como también otorgar apoyos financieros 

a la comercialización. 

Bienes básicos.- Ampliar y aprovechar la capacidad instalada, 

principalmente la de la industria estatal, para llevar a cabo 

la producción y la distribución de los bienes básicos. 

Incrementar la diversidad calidad y cantidad de los artículos 

marca "alianza" y establecer programas uniformes de 

distribución. 

~-- Impulsar una política de precios que promueva la 

oferta de bienes de consumo básico, as! como de insumos 

estratégicos. 

Modernización ~ comercio.- Procurar que la modernización de 

técnicas y procesos comerciales, la transferencia de subsidios 

y la supresión de prácticas ilícitas. Apoyar la modernización 
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del peque~o y mediano comercio, así como las cooperativas de 

consumo y del comercio social que permitan reducir los costos 

de operación. 

Sistema Qg_ ~ .. - Reorganizar las operaciones de los 

mercados públicos, para hacer variables los mercados y 

establecE::r claramente la estandarizac.i6n de los productos. 

Refor~ar el sistema de mercados sobr~ ruedas, con la finalidad 

de reducir el dlza de precios y evitar la intei·mediac:ión. 

Protección ~ capacitación ª1. consumidor.- Vigilar el 

cumplimiento de las norma~ de calidad , garantía y peso, y en 

general, reglamentar en forma más amplia la Ley de Protección 

al Consumidor, combatir las prácticas monopólicas, informando 

y capacitando al consumidor y en particular a grupos 

marginados, orientándolos acerca de sus hábitos de consumo 

adecuados a sus necesidades y a su capacidad económica. 

Respecto al Reglamento de Mercados en vigor, correspode otorgar 

las concesiones al Departamento de Mercados de la Tesorería del 

Distrito Federal: "vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales en- los mercados póblicos, sean o no propiedad del 

Departamento del Distrito Federal". 

El Departamento de Mercados otorga las concesiones a los 

comerciantes permanentes, temporales y ambulantes, incluyendo a 

los que utilizan vehiculos para el desempeño de sus obligaciones. 

También le corresponde determinar la~ zonas de mercados y las 

instalaciones de los puestos permanentes o fijos y los 

temporales, a:i como fijar los días y horas en que deberán 

celebrarse· los "tianguis" en cada mercado público. 
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P;,:n·a vigilar y cc.ntrolar a Jos comerciantes, el Departamento está 

a c:argo de su empadronamiento y registro: de fijar los horarios; 

del cobro de derechos y las normas de seguridad interna; del aseo 

y del mantenimiento adecuado de los puestos y de la distribución 

para la venta d!:! los diversos tipos de mercancías que estén 

autori;:ados. 

Al hacer un análisis de las leyes, reglamentos y organismos que 

intervienen en la legislación del comercio interior en Mé~ico nos 

conduce a las siguientes conclusiones: 

1. E>:iste una excesiva provisión de leyes y reglamentos que 

afeCtan la intermediación, Jo que dificulta su seguimiento 

hace costosa su legalidad. 

2. Existe un gran nómero de ofic~nas públicas encargadas de la 

vigilancia de las leyes, asi como de la realización de 

trámites, lo que eleva los costos y el mantenimiento de las 

operaciones comerciales. 

3. Las disposiciones legales y reglamentarias no deben ser 

modificadas con gran frecuencia, para no hacer dificil su 

manejo. 

4. Los trámites burocráticos, asociados a la obtención de 

licencias y la política de precios controlados dan margen a la 

aparición de un comercio subterráneo. 

5. La estructura y el funcionamiento del comercio interno han 

pr-ovocado la aparición del poder monopólico en el mayoreo de 

los perecederos. Para el comercio al·menudeo se ha impulsado 

la concentración de las ventas en hipermercados en detrinlento 

del desari-.:Jl lo de establecimientos medianos. 
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2. CONASUPO COMO REGULADORA DEL ESTADO 

En 1937, Cárdenas estableció el Comité Regulador del Mercado de 

TriQD, antecedente directo de la actual Compañia Nacional de 

Subsistencias Populares <CONASUPO>; al siguiente año se amplían 

sus funciones al crearse el Comité Regulador del Mercado de lás 

Subsistencias o Comité Consultivo de los Artículos de Consumo 

Necesario. 

Por otra 

Exportadora 

establece 

parte, desde 1937 se había creado la 

e Importadora Mexicana, S.A. CCEIMSA> y en 

la Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. 

Compañía 

1941 se 

de C.V. 

CNADYRSA>, ambas se integraron en 1949 en la figura legal, 

modificada de <CEIMSA> 

La evolución y ampliación de las funciones de esa compañia la 

llevaron a convertirse en CONASUPO, sociedad ánónima, en 1961, y 

cuatro a~os más tarde, el lo. de abril de 1965 fue sustituida por 

organismo pdblico federal al servicio social, CONASUPO. 

Por Jo tanto, cabe señalar que CONASUPO no es un improvi$ado 

brote burocrático, sino un organismo que tiene más de 50 años de 

eKperiencia en materia de comercialización de productos básicos. 

El progreso en las formas de intervención del Estado en la 

regulación del mercado alimentario ha alcanzado con el Sistema 

CONASUPO la consolidación de una acción integral, a través de sus 

empresas almacenadoras, de transformación industrial, de 

distribución, un fondo de financiamiento para la peque~a y 

mediana industria, un fideicomiso y una empresa matriz, <ver 

cuadro No. 11 del anexo estadístico). Se ha creado una 

infraestructura capaz de hacer efectiva la política comercial en 
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materia de alimentaciórt que busca, en la producción agropecuaria, 

asegurar su ingreso a los productores del campo, y a la 

transformación industrial fortalecer e inducir el desarrollo de 

las pequeñas y medianas industrias; así como garantizar el abasto 

suficiente de los productos básico: y proteger el poder 

adquisitivo de los consumidores, e~pecialmente los de menores 

recur5os. 

El gobierno participa a través de CONASUPO en la comerciali;:aci•jr. 

de productos básicos, regulando el mercado a la vez que fija 

ciertos objetivos: 

Proteger el ingreso de ejidatarios y peque~os propietarios, a 

través de los precios de garantía (fijados por el gabinete 

agropecuario} adecuados a la realidad del mercado. 

Eliminar a los intermediarios y acaparadores, ofreciendo ayuda 

a los campesinos. 

Comercializar las cosechas de productos básicos, redistribuir 

geográficamente la producción y almacenarla para meses sin 

cosecha. 

- Ofrecer "subsistencias baratas 11 a las clases más necesitadas, 

a través de las empresas f iliáles que operan en el sistema. 

- Participar en el comercio e:-:terior de los productos bé.sicos de 

manera particular en las importaciones complementarias a la 

producción nacional de los alimentos que presentan déficit. 

CONASUPO cuenta también con programas importantes que podrían 

agruparse en cinco puntos y complementar los objetivos del 

sistema: * El comercio agropecuario como punto principal del desarrollo 

del sector. 

75 



El abasto industrial para. dotar _d_e materia prima a los 

prog~amas de productos básicos. 

El de .fabricación de art!.culos de consumo generalizado para 

introdu_cir acciones paralelas del programa de productos 

alianza. 

El comercio al medio mayoreo y al detalle de los productos de 

consumo necesario para apoyar el desarrollo y modernización 

del mediano y pequeño comercio. 

El almacenamiento y distribución de los bienes que maneja para 

_integrar el sector oficial. 

En 1980, CONASUPO, manejaba directamente el 50'l. del maiz 

comercial para su transformación en tortillas, controlaba el 100X 

del trigo que se transformaba en harinas, pan galletas pastas 

alimenticias para el consumo humano. Compraba en el campo 

nacional e importaba el 60X del frijol que requería la demanda 

nacional; comercializaba hasta el 20% del arroz procesado; 

controlaba el 100% de las oleaginosas principales para fabricar 

aceites y grasas comestibles y de pastas para alimentar animales; 

aportabct la tercera parte del sorgo destinado a los desarrollos 

de la· avicultura, la porcic:ultura, la ganaderia lechera y la 

carne. Z 

A la ve~ industrializaba el 48 r. de harinas de maíz destinadas al 

consumo nacional e iniciaba el control del 52% restante; 

fabricaba el 8% de las harinas de trigo y el 18% de los aceites y 

grasas derivadas de las oleaginosas; provenía más de un millón de 

:Z Acción Reguladora de ConóSupo. De Enrique Diaz Ballesteros. Documento 
interno. 1985. 76 



Lts. diarios de l=cne reconstituida para la alimentación de los 

sectores más marginados d~ la población. 

CONASUPO durante 1980 operaba una red comerciul integrada por 

4 ,789 tiendas rurales, 1, 760 tiendas urbanas, 118 minic:entros 

comerciales, que arrojaban un tot3l de 6,66? unidades en todo el 

país que daban servicio a cerca de 7,500 poblaciones. 

La comercialización de bienes de consumo ba:ico a través de 

CONASUPO c:reciO a partir de 4,000 tiendas de venta al menudeo 'llle 

e>;ist.ian en 19?6, pues a finales de 1981 ope1·aban dos sL;temas: 

Uno de las ventas al menudeo, integrado par establecimientos 

D!CONSA (distribuidora Conasupa> y otro, COF'LAMAR, qu~ operaba 

11 1 330 canales de distribución de ventas al menudeo que manejaba 

principalmente Impulsora del Pequeño Comercio 1 IMPECSA>, con 2uu 

almacenes ubicados en las principales ciudades del pais y 

prec::taba servicios a apro;dmadamente 48,000 pequeños comerci.:intes 

que oenéficiab~n a m~s de seis millones de habitantes. ª 
Para el cumplimiento de sus objetivas CONASUPO producía en sus 

plantas los alimentos necesarios para la comercializacion: 

- 1,500 millones de lts. de leche al año, lo que representa un 

18% del consumo nacional. 

- 168,000 ton. de aceites vegetales. 

- 69,000 ton. de manteca. 

- 308,00Ü ton. de harina de trigo. 

- 700,000 ton. de í1arina de maí;:.. 

- 11,000 ton. de galletas populares. 

- 33,00(' ton. de detergentes. 

B Los mel'cados a.: la Ciudad de México. de Diego G. López Rosado. 
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- 383,000 ton. de alimentos balanceados para la industria 

pecuaria productora de huevo, leche y carnes. 

Estos alimentos producidos por las empresas filiales CONASUPO 

fueron distribuidos principalmente en las 18,000 tiendas que 

tenia en todo el país, en donde también se venden otros productos 

de uso generalizado.2 

La evolución e integración del Sistema Conasupo se refleja en el 

cuadro No. 12 del anexo estadístico, en donde el Estado ha 

aplicado en materia de regulación y abasto de productos básicos 

su política, y muestra los orogresos en uno de los campos 

estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la economía 

nacional. 

La acción de Conasupo en las etapas de acopio, comercialización, 

transformación y distribución de productos básicos, apunta hacía 

la consolidación de un aparato productivo-distributivo capaz de 

otorgar una cobertura amplia a la población del país. Los 

requerimientos de la acción reguladora, del comportamiento de 

precios, de suficientes volumenes ofertados y de eficaces canales 

de distribución, implicaron la conformación de una estructura 

operativa y administrativa apropiada. 

El tránsito entre el Comité Regulador de Mercado de Trigo de 1937 

al moderno Sistema de CONASUPO, expresa una evolución de cambios, 

reflejo de los progresos que ha tenido el sector alimentario es 

un hecho que consolida la intervención del Estado en 50 años de 

lucha por la alimentación (1937-1907) (ver el cuadro No. 12 del 

anexo estadístico>~ 

f1 Datos correspondientes a 1986. l Congreso Nacional sobre Comercializaci6n de 
Productos Agropecuarios. CEDA. 1986, 78 
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ESH 
SALIR 

CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

El comercio de alimentos en la Ciudad de México puede 

considerarse, durante la década de los 80.s, como polifacético, 

debido a los problemas y contrastes durante las prácticas 

comerciales. 

La producciOn, el abasto y comercialización de la mavoria de 

productos básicos se desarrolla bajo la manipulación periódica de 

productores, introductores y el gran comercio. 

Estos problemas no sólo se presentan durante la producción y la 

come-rc:ializaciOn de los productos, sino que se van multiplicando 

conforme se desarrolla la cadena distributiva, el almacenamiento 

deficiente y el transporte monopolizado e irracional que encarece 

las mercanc:las. 

Los productores industriales no canalizan en su totalidad los 

apoyos y estímulos otorgados a la producción de básicos sino a 

productos más rentables. Mientras que el productor agropecuario 

posee poca o nula utilidad, debido entre otros factores,. a los 

altos incrementos en sus costos: crédito de avio, transporte, 

fertilizantes, seguro agricola y precios de garantía. En el caso 

de productores de ganado, ante esta situación les es más 

redituable exportar su producto provocando desabasta al mercado 

nacional. 

El proceso de abasto y distribución de los principales 

productos alimenticios está en manos dei mercado mayorista más 

importante: la Central de Abasto, en donde se llevan a cabo las 

principales transacciones. 
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- Dentro del sistema comercial se presenta el intermediarismo, 

definido como el agente económico cuya actividad consiste en 

vender bienes que no son producidos por él, sino comprados a 

cualquier otra agente económico. 

- El intermediarismo a la vez provoca: una contradicción en el 

ingreso de los productores, desaliento en la producción interna 

de los productos de consumo básico, descapitalización en el 

sector productivo afectando principalmente al sector primario. 

- Por lo anterior, se concluye, que aón existen deficiencias en 

la infraestructura y servicios de apoyo, lo cual ha favorecido a 

la intermediación, incrementando los costos de distribución y 

elevando los precios al consumidor final. 

- Respecto a las políticas que el Estado ha establecido sobre la 

producción, abasto y distribución de productos básicos, podemos 

decir que se han establecido metas, objetivos, programas de 

acciones, instrumentos, creación de organismos, entre otros, de 

tal forma que se ha desarrollada una infraestructura 

organizativa, por medio da l~ cual se aplican estímulos fiscales, 

técnicos y financieros desde la producción hasta la 

comercialización, regulando operativamente a través de empresas y 

organismos pl.1blicos. 

- No obstante, con el paso de los años se han acumulado un 

nll9ero de leyes, reglamentas, decretos y demás, 

gran 

éstas 

disposiciones pueden tener una justificación, pero no dejan de 

representar trabas para la operación del comercio. La legislación 

que: regula la actividad comercial resulta ser excesiva. 

Es i111portante señalar que existen planes y programas que no 



fueron tratados en el trabajo y que son importantes en materia de 

comercia, esto se debe al periodo elegida para su dTIAlisis 1980-

1990; dentro de los cuales destacan el Programa Nacional de 

Moderni~ación del Abasto y del Comercio Interior 1990-1994, la 

nueva Ley de Protección al Consumidor publicada en diciembre de 

1992 en el Diario Oficial de la Federación. 

Estos últimos, presentan una estructura diferente, basados en 

las condiciones de vida de les años 90'S, puesto que revisan les 

problemas que caracterizan al abasta y al comercie interior 

poniendo mayor interés en la reglamentación de los diferentes 

eslabones de la cadena productiva, la infraestructura comercial y 

el pequeño comercioe 

RECOMENDACIONES 

Con respecto a las conclusiones antes expuestas es recomendable 

analizar, que tan bueno seria crear un modelo de desarrollo que 

diera más importancia a la producción de alimentos básicos y que 

efectos favorables tendría sobre la estructura agroindustrial del 

pais con la posibilidad de un desarrollo más estable e 

independiente al abatir las presiones sobre los precios y sobre 

la balanza de pagase 

Por lo tanto parece inútil insistir en la conocida verdad de que 

el desarrollo agrícola no sólo es la clave para escapar de la más 

peligrosa dependencia, la alimentaria, ya que como se menciona en 

el presente trabajo, existen periodos en donde se imparta 

productos alimenticios de los cuales el campo no es capaz de 
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producir, además es la condición indispensable para el 

crecimiento de otros sectores de la economía. 

Una recomendaciOn a los comerciantes es que; éstos deben captar 

la información necesaria acerca de las gustos y las necesidades 

de los consumidores, poner los bienes en el lugar y con la 

oportunidad que se les requiera, ademas deben de realizar 

funciones de almacenamiento, conser~ación, mantenimiento y 

clasificación de los bienes, garantizando al consumidor el buen 

estado de los productos, éste objetivo sólo puede alcan:arse con 

la responsabilidad de los comerciantes. 

Por otro lado, es importante mencionar la necesidad que tiene el 

consumidor de productos básicos en planear sus compras para 

satisfacer sus necesidades alimenticias, desafortunadamente, no 

lo hace y además no cuenta con suficientes recursos económicos. 

Finalmente, podemos decir que con la participación efectiva de 

los productores directos, transportistas, comerciantes, 

consumidores finales y órganos de gobierno en todos sus niveles y 

áreas que les correspondan, se logrará una mejor retribución para 

el productor, ganancias razonables para el comerciante, precios 

accesibles al consumidor y la convicción de la responsabilidad 

cumplida por el Estado, con el compromiso de alcanzar los 

objetivos que los planes y programas de abasto y distribución en 

materia de comercialización de productos básicos se fije. 
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ANEXO ESTADISTICO 



MEXlCO: ESTADO:> DE LA REPUBL.ICA Q\JE CUENTAN 
CON CENTRAL DE ABASTO 

CuadroNa 1 
UBICf;C.ION" · .... .- . .- .. · . .liocAl.JDAJ)· ... · . . · 'TOTAi. DE CENTRALES 

/lgllillmlrnl•s Agwsca,,,,.,•s 

1 

2 
&Ja~ La Paz , 
&¡.C.-. lleiticltli 

1 

, 
~'º \Lean , 

1 
e- T""""" 

, 
D*tdta Fede<aJ '"",,..,.." l. 

, - Gwmlajua , 
1 

llixico EDilll!fWC 1 
llixico TaU:a 1 
lliDhf»ciin llO<Ña 

1 
1 ,,_ Cual/lb 1 

Mll!Yo Leon llant"""Y 1 1 
Puebla - 1 

,. 
9>aJoa icuk:án 

1 
1 

Sanara Ciudad OtxegC1ll 1 1 - '*"1r1osiilo 1 ' 
Taba""° VlilbHennosa 1 ! 

' ncatán llerida 1 1 

1 
Zacatecas . Zacat«:SS 1 

~roiM. 
Fuente: COABASTD D. D. F. J !t'J2. 



MEXICO: SUPEllFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCION 
DE GRANOS BASICOS 

i!J80 
i:il:uNOÍi Í;UPE1lFICJE SUPERRCIE ·PRooucctON 
BASICOs SEJIBR.4IJA COSECHADA 

ARllOZ 153,684 
RIJJOL 1,961,162 

lllUZ 7,5!11,251 
TRIGO m,298 

IWTAL 10,495,3'5 

r21,t11 
1,551,352 
6,766,479 

727,IJO< 
9,t13,tr2 

155,945 
1,6b5.122 
5,823,920 

04FIROZ 1 201,393 

!FRIJOi. 1 2,4311,999 
iuAJz B.567.562 
.TRIGO \ 1,106,392 t,009,076 
!TOTAL ¡ 12,320,346 8,594,063 

44S,3M 
935,IU 

12,314,400 
2.784,914 

16,539,BS2 

519,351 
993,916 

"',7U,730 

4,403,!135 
16,683,932 

IUIROI 
FRJJOt 
llAJZ 
TRIGO 
TOTAL 

CuadmNo.2 

1981 
SUPERFICIE Wl'91F1cfn;. mOOucCioN 
liEJl/JFWJA C05ECHAOA 

193,314 114,192 651,941 

~:::: ~=::; ,~:~:,: 1 

12,241,651 10,~983 19,1~2fJ(J 
!H0,259 854,/KKI 3, t 92,95411 

165,145 
2,204,93S 
8,448,508 

133,326 
1,957,801 
7,421,317 

1 

13,187,718 

415,1031 
1,205, 171 

899,562 851,043 3,.f63,296 ¡ 
11,718,150 10,36~487 18,351,BBB; 

1 

¡ . .... 1 
... .. . . 1994 . 

·:.:::-- !SuPffi.r:~~.)uffijF1c1E ~UCC/óN 5Vf-'EHFICll! SlJ~1::. PRDcucClo!'J• 
SEllBR.tWA COSECHADA i.: · .. SEJJDRAOA · . cóSECHJ!DA 

1 fARROz 

J§: 
145,458 125,096 484,024 269,840 216,466 801,529 

2,0~2.911 t,61!1.426 93(1,692 jFRJJOL 2,<'79,702 1,782,341 911,908' 
r.m,&29 6,B92,6B2 12,18C1,809 ¡OIAJZ B,365,957 T,Sln,531 14, 103,454 
1,019,2"'7 1,033,0S. •,505,2•5 TRIGO 1,273,531· 1,217.082 5,2H,315 

.7UTM. 11,184.632 9,731,851J 1s.1os.no :TOTAL 11,.989,030 10,805,426 21,037,206 

1 1 
1 1 

·•\·-



ARROZ 

F1IJJOL 
IJAJZ 

tTFIJGO 1 

MEXICO: SUPERFICIE SliMllRADA, COSECHADA Y PRODUCCJON 
DE GRANOS BASICOS 

,,,,,_ t57,5&5 ,t;4S,t57 

2.322.211 1,820,395 1,064,830 
l\Dn,192 &,411,t5t tt,721,468 
l,2rll,652 t,201,373 4,769,731 

ARROZ 
FRJJOj_ 

llAJZ 

TFIJGD 

Cuadro No 2-A 

5liPF.RFICIE ~:: ~C~.0) 
SEMBRADA COSEdlADA . 

154,814 
1,187,304 
6,801,159 

988,1>97 

1 
591,099 1 

¡ 11,011;1.001 !!5"5,484 18,121,186 TOTAL 

184,5(;9 

2.323,236 
8,293,631 
1,040,BSO 

11,842,281, 

1,023,5751 

11,606,9291 
4,415,391 

9,731,374 17,636,993 / ¡TOTAL 

1 
1 1988 

1---+~~~~~~~-+-~~~~~~~~J 
ISIJPEHFJCIE SIJPERFICIE PROOLJCCIDN l 
\ SEMBRIJDA COSECHADA \ 

1 1 

AFIRDZ 
1 

115,237 126,463 4!.5,811 :ARROZ 

F1IJJOL 2,343.04() t,!146,717 057.tfll ¡ FRIJOL 
tUAJZ 8,0211,758 6,506,267 tD,599,S03 UAIZ 

lmoo 965,3l3 912,259 3,664.820 '1RIGD 

;1arAL 11,51.1,20...q 9,491,TOó 15,577,329 \TOTAL 

' 

1!189 .· . 1 
~: ~JCIE- .. ~t;l:~, 
--=-DnRUN COSECNADA ;··· . 

228,014 
1.l?S,612 
7,56t,t02 

1,204,0% 
tiJ,719,6.23 

IBE, 127 637,031 1 
1,313,094 
G,460,069 

1,144,715 
9,112,005 

5/IS,952' 
10,944,681 \ 
4,374,438 ! 

1&,542,IDO, 

Funw~: Dir«rion ~/ tk Po/11~ S..'CltHI;,/ SP5 y SARH 



MEXICO: SERIE HISTOIUCA DE PRODUCCION PECUARlA 

: <::: ::.;986 '::: t'ilir 

CMiNE(llJLESDE TON-) 2,!H2 2,917 

BOlllNOS 1,248 1,272 
PORCINOS 959 !115 
OlllNOS 24 22 
CAPffNOS 38 35 

·~ 673 672 

F-Dnocion General de E5"'distica. SARH. 
N.,.;, 1990 (preliminar) 

1991 (Prosramado) 

1"111 

2,795 

1.211 
1161 

24 
39 

654 

Cuadro No. 3 

1!/IJ9 l!/90 t!191': 

2,561 2,602 2,5&7 

1,162 1. 114 93S 1 
726 757 7!11 
25 25 25 
37 36 39 

611 750 177 



MEXICO: SEl<IE HISfOIUCA DE LA PRODUCCION DE LECHE Y HUEVO 

CONCEPTO: --,9Bt, 19BT 

LECIE(ll/UONESDELTS.J 1 
! 

6,S3tl 6,:JbO 

801/fNOS 1 6,3T.1 6,201 
CAPRINOS 165 149 

HIE1IO (11/LES DE TON) !J'J8 975 

F-: - General de E>QdÍstoca. SARH. 
N_, 1990(pn!lirniniu) 

1 !m (i'ru!pmado) 

'. 

Cuadro No. q 
7YBB· : 1!189 1990: .1991 ! 

6,281 5,704 6,266 6,613 ! 
' 

6,159 5,577 6, 142 6,479: 

122 127 124 
134 \ 

1,0911 1,041 t,010 950 



MEXJCO: SliPElfflClE SEMBHADA, COSECHADA Y PRODlJCClON 
DE OLEAGINOSAS 

-------·---·---------------C~-*"=~N~o._6~ 

l.. .·1!11/0 ' f!llJI · ~ 
. :. SUPERRCIE ~/E .PRODUCCIDN ! SUPERFICIE SUPERFICIE PFKitiuCCKJNl 

l--'--'-~ISE==M~BR.W=-:::~A~·~c~O!JE~CHAIJ""'='-'A-----1,__ __ .-=c&al==ORMJ"-"-==·~co~B!!!.'HADA 1 

AJONJOl.I 
llLGODON 

'¡CARTAJID 
SOYA 
TOTAL 

1 

365,1&6 
434,69& 

159.900 
t.25~,742 

1 

263.999 t36,631i 1~, 
355,330 512,323 '.ALOOOON 
416,250 
154,037 

t, 189,616 t,St0,856 

1982 

I

CAJl'TAAIO 
SOYA 

¡TOTAL 

1 

iBl.JPERFlCIE liUPERFICIE MlOOUCCKJN 

. 1 SEMBRADA CD!IECHIUJ• 

1 
AKJMKJU , t31,746 S9,4U3 32,725 \AJONJOLI 

jALG:JlXJN 201.403 191,066 318,089 iALGOIXJN 
:CARTAJIO , 224,961 190,140 23g,1ou :CARTAUO 

lsoYA 42(}, 174 382,771 661,061 JsoYA 
iTOTAl 978,370 859,460 1,250,982 !TOTAL 
1 1 

t 

1AJONJDLI 
:ALGODON 
1CARTAMO 

SOYA 
1TDTAL 
1 

!s11PF.RRC/E SIJP~::,CIE PRODUCCJON 

: st:.A/81-tAJ)n COSECHADA 

156,224 13.,?760 62,909 
333,3'.lt.· 316,239 4S•i,C>I!2 
758,535 22G,7t0' ~9,410 

425,644 389.,6% 684,921 
1,173,799 l,0&4,405 1,411,262 

1 
1 

:AJONJDU 
ALGOOON 

~CARTIWO 
1.SOYA 
TOTAL 

1 
1 

160,4111 H:J.483 67,314 j 
359,916 3fB.810 51Jl,5f5. 
473,726 398,870 330,51": 
319,447 361.189 7()4697 i 

1,373,576 1,252,902 
1 

190:;¡ . 

5UPERF1CtE SVPERFICfE PRODUCCK:JN. 

SEMBRADA COSECNADA 

183,089 165,529 86,16'J 1 
237 309 233,011 465,tll!i; 
405,657 348,830 276,694 

416.124 391,13:1 681,595 : 
1.X.'2,6.."'59 1,138,511 1,516,243 1 

t9"5 

SUPERFICIE SUPERFICIE POODUCCKJN 

:iEUBRADIJ COSECHAOt. 

161,:111 142,031 74,6L'1 
2()8,129 197,461 317,383 
302,934 234""4 151,58S 

504,837 476.084 !126,616 '. 
1,177,117 1,049,580 1,412,191 



1 
1 

MEXJCO: SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCJON 
DE OLEAGINOSAS 

Cuadro No 6-A 

stJPERFICIE SUPE~= PRODUCCXJN ! f9B7 .· . ·.: 
WPERFICIE SUPfiRFICJE :Plldoucc/(iN 

SEM8HADA COSECHADA : SEJIBRADA . COSECHADA 

:::! 111,435 102,033 58,792 !~, 129,571 88,649 51,216 
160.124 157,240 225,522 IAJ.OOOON 22S,764 221,826 413,146 

CMTTAllD 2511,12• 204,373 1GO,IH3 1CARTAllO 328,318 216,5112 219,431 
.OOYA 405,023 380,502 108,124 1SC1YA 491,862 470,480 828,210 
TOTAL !Ht,30& 844,148 1,153,BSI ]rorAL 1,181,521 1,057,451 1,512,609 

¡ 
1989 1 1989 

IWPERFJCIE 51..IPERFICIE PRODUCCKJN ' SUPERFICIE SUPÉRFJCJF PRaouccKJN 
¡SEMBRADA COSECHADA 1 satBllADA COSECHADA 

¡ 1 
AJDNJOU 1 102,545 n,142 33,584 !.4.laWO/./ 7.1,436 65,626 31,~01 
ALGOOON 1 303,2t4 2983>45 490,612 IALOOOON 194,7:.Jl 188,771 254,&D9 
CARTllllO 224,813 200,402 247,13() iCART.WO 119,558 148,898 141,519 
.OOYA ! 154,713 139,075 226,305 !ooYA 507,010 4W,125 992,4DB 
TOTAL i 705,4()5 714,744 997,631 !TOT.dL 955,541 893,420 1,42D,286 ' 1 

1 1 ·-



MEXICO: SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA 
Y PRODUCCJON DEL JITOMATE 

191!0 7Z,491 69,472 1,320,626 
191!1 64,29S 61,224 1,310,151 
19il2 65,697 63,108 1,456,BSl 1 
191!3 67,279 63,809 1,482,265 
191!4 76,466 72,S21 1,687,946 
1985 73,87~ 69,329 1,616,3941 
19il6 60,357 SS,470 1,453,623. 
1957 14,88$ 68,ZSS 1,671,7871 
1965 76,379 71,616 l,9B0,11J 
1959 52,771 75,460 1,889,407 ¡ 

FUENTE. fJireccK¡n General de Economia Agri:ola. SARH. 



MEXJCO: SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA 
Y PRODUCCION DEL CHILE VERDE 

CU1dro No. 6-A 
·•.·· 

sUPii:Rrii:ie . 
·.<·:-.. ·.· ·.· 

PllODUCCION [: SIJPERF1CJE · 

SEMB/lflDA 
.. ro~iiA : 

~:· ... :·:1tA ... ::.¡¡¡(::::::::::: ·::roN. 

1 

1980 72,491 69,412. 1,320,62ll 
1981 64,;¡']5 61,»4 1,31<',151 

1 

1982 66,697 63,1('{! 1,456,851 
1983 67,279 63,809 1,482,265 
1984 76;466 72,521 1,687,946 . 

1 
1985 7S,67S. 6~329 1,616,354 : 
1986 60,357 SS,47,, 1,453,623 : 

1 

198? 74,88 .. 1 6S,2 .. 'lS 1,671,757 j 
19/IG 76,379 71,616 1,980,113 ¡ 
1%9 $.2.7.'ll 75 460 1 SSJ¿pz_ 

FUENTE: DiteccMin General dE> Economía AyrCola SARH 



MEXICO: CANALES DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 
EN EL Dl:>'TRITO FEDERAL 

llERCADOS PllBLICOS 

MERCADO SOBRE RVFIDAS 

inANGU/5 

1 

:TOTAL Dé CANALES 
Fuente: COABASTO. 19'12. 

Cuadro:No.7 
· ·····'ND;DECllNIJJ.. 

655 ¡ 



COMPAllACION LATINOAMERICANA 
DE COMERCIALIZACION 

cu.dtoNo B 

INDJCADOR BIJSNOS AIRES .ll40PAUl.O CXJNTAGEU BOGOTA 

6'E1IOIDO ARCEN11NA BRA!i1L BRASIL tX»..OIJDIA 

iAJllEA l'OTAL 550 70 '12 82 
(M) 

AlllfA Rl!Dlli'VADA 455 7 70 40 
~) 

~DEVE\ITA 11,510 1'14,358 95,416 81,610 
ly.PJJ 

No. J.IAYORISTAS 191 1,529 4,368 3,200 

nll/TAS Y LEGUMBRES n\d 2,467 ~5 1,043 
(loiksdl-1011.) 

INDICE DE U11LJ7.AQO/\ n\d 16.20 17.80 22.40 
¡YoolaZúo) 

HABITANTES 10.8 16.6 n\d 6.2 

ifJllLLONliSI . ,,,.,.,,._.. ... ~ 
~ Gel...ideAba-DD.F.19!)0 

CEDA 
UEI/o:J 

328 

153 

409,900 

3,100 

4,680 

11.44 

18.7• 



MEXICO: USO DF.. SUELO EN EL DISTl\lTO Fl!DERAL 
CENTRAi... DE ABASTO 

icONCEPTO 

I

A) Camll!fCia/ización dt! producfos 
alimtWiclas y orros 

FIUGs y leg&imbn>s 

¡ ~resyvíveres 
¡ Andét1 dr! s&Alsta 

~ 

I

BJ Sew.Dos intemos 
DOlhplemerlfilrioS 

! 
Bancas 
Ct.t'7PO~ y t~grafos 
S=itarios 

°''os 

: Estacionamientos 

; i 'ia/irJades illtemas 
1 V~kl.:utes eKt!!tn.'tS 

lo; Zonil """""" de se1vc .. JS 

1 CD.'flpJer.1en:3Iios 

Fue,..e: CQADASTO D.D.F. 198~. 

CEDA" 

44.90 

30.65 

3.:JJ 
10.34 
0.60 

12.61 

325 
0.69 
O.to 

l.!il 
7.06 

56.,?7 

2J.44 
27.00 

B.93 

61.!il 

152.55 

321f º" 

Cuadro Nu. 9 
411 1 

1 

13.69: 

13.8~ 

17.19: 

18.7i 

46.!it 

7t)(J 



MEXIOO: INFRAESTRUCTURA E INDICADORES MA IMPORTANTES 
DE LA CENTRAL DE ABASTO DEL DISTRITO FEDERAL 

¡1. CAPACIDADIN:OTALA/11) 
BODEGA DE F/i'UTAS Y VERDURAS 

BODEGA DE ABARROTES Y V/VERES 

2. CDUERCJALJZACION 
ABARIKJT1iS 
FRUTAS Y LECUUBRES 

'· rorAL DE BODEGAS 
FRUTAS Y LEGUMBRES 
ABARROTES Y V/VERES 

4. rorAL DE BODEGAS POR SEC70RES 

SECTOR PRIVADO 
SECTOR SOCIAL 
SECTOR PUBLJCO 

S. TOTAL DE LOCALES EN OPERACJON 

RESTAUHANTES Y VENTA DE AUMENTOS 

SANITARJOS PUBLl<XJS 
SERVICIOS BANCARIOS 
OT1'0S 

6. PARTIC/PACION EN EL MERCADO 
PliODUCCJON NACIONAL HORTJFRUTICOl.A 

j AR.EA METIKJroLJT.,..lNA 

¡ 7. CAMA.RAS DE REFRICERACJON 

ja. ANDENES PARA PliODUCTORES 

'J. FRICORJFICO CXJJJUN PAR..t EL AREA 

DE FRUTAS Y LECUUBRES (10 c.lm&r.u/ 

10. UERCA00 DE ENVASES VAC'IOS 

CiudtoNo 10 

J.1,500 to.oldJ• .. '"' . 99 ~00 \di 

16,{)()() toold1~ 

16.()(J() taoldí1 
J,OCO taald/1 

JJ,(}()O l01tld.Í• 

1,828 
1,499 

329 

1,628 
J,621! 

125 
86 

1,124 
J(X) 

S2 ,, 
731 

/(){> ,, 
'" 

4 (12,SOOmkluJ 

JS,Ot'>O mS 

m.3 

11. OlPAODAD INSTALADA DE ESJ'ACIONAMJENTO 10,50..l 
CAXJNESPARA CA.A/IONES S,SOO l CAJONliSPARA1lU1VA.A'.)V/LES S,O\.'.JO 

112. AFLUENCIA J.IFNSUAL DE CAMJONFS SS,000 IWtUdn 

13. FUERZA DE TRABIU? 40,000 

Jf. g)BLAC/ON FLOTANTE 2SO,O<XJ 

JS. GENERACION DE BASURA 800 

Fuenle:Centml de Abasto DD.F. 1990. 

' ' 

1 

¡ 
, 

i 
1 



MEXICO: SISTEMA CONASUPO COMO REGULADORA DEL ABASTO 

IPAOOUcCION 
.AGROPECUARIA 

! Compm .-nnam de granos 

¡
bÍlsicos a p<ecios de !Jlll'1nlÍB 

A.lmacermmienlo, conservación 
y mowmacion de cosechas 
I• Onportaciones ....,,,,.,.,,.,.,,,.,. .. 

1Manef1irnie!ll:o de f'e<!ierYaS 

l11!póoras psm !J""""imr 
~elaba!i1o nacionnl 

¡Impulsa a IB prodL<:ción 
agmperuariB y apoya a b 
cometeielize.dón epdal 

BORUCONSA 

ANDSA 
. FICOPROCOSA 

ITRANS<'ORMACION 

!INDUSTRIAL 

EBbomción de pmdu::to5 
básicos de alta calidad 
deriimdos de maíz, trigo, leche 
y oleaginosas 

Cuadro No. 11 
1 
1 DISTRtBUCION 

.COMERCIAL 
1 Garantizar el acceso de 

: las bíene'i de consumo 

(a la pobbición 

'

Fortafecerel aba~o a las 
Regubr el ntercado y complementar zorEs rurales y Bs ál"l!Os 

la oferta de productos básicos marghlda5 urbanas 
industrializados 

lmp.fio al desarrono h . ..::nológi:o 
y sustitución de irnponaciunes 

1 Mejorar el nivel nutricional 

\de los alimentos 

UCONSA 
ICONSA 
MICONSA 

\impulsar a la modernización 

1
comeroiat 

1

1 • 1 
Apoyarfmanc1eramentea la 

! pequeña y mediana industria 
productora de bienes básicos 

1 I
OICONSA 

IMPECSA I 
'FIA ' 

F-: D;sttibuidam Conasupo Met~m S.A. 1900 



MEXlCO: E VULUC!ON E !NTEGRAC!0N DEL SISTEMA CONASUPO 

r..omilé Regubdot del Ml?rCildO del lll!JO 
;N.u:iorui Comité Regulador del Mmcado de las Suli'>htm.cQs 

¡Distribuidora y 
,Rll'!J'Mdom, 5.A. 

!CEIMSA. 

Mal, 
lndu'itriBlimdo S.A. 

lecherio 
Nacioml S. A. 

CONASlJPOSA 

Rehidmtnde. 
Leche rehidmtnd.l Ceimsa Connsupo 

CuadmNo.12 

"" 1908. 

CONA SUPO 

MICON~:.. 

LICOSA 

[ Compai"'lia DislribtJidora di! Subsisten:1as Poputare'.i 

¡comp:iñ& Distnbuidora de Subsistoncias Corosupo D 1 CON HA 

! 
ComisiÓn promo1om 
pam el me;om.m~n 
rural 

Comisión Opemdom. de Granl?'fD'i del Pueblo 

,.,.,, 1951 

P::mrficadora 

COOd.SUpo 

1!>67 
Fuente: OistñbuidOra Gonasupo Melmpormina S.A. 1900 

FICOPROCONSA 

BORUCONSA 

TR1CONSA 

CECONSA 

AHOONSA 

MACONSA 

ICONSA 

IMPECSA 

FIA 
_...JE!-7 ______ ~ 



m1llon•• d• ton. 

GRANOS BA S 1 COS 1/ 
SERIE HISTORICA DE PRODUCCION 

1986·199J 

~LJ;L~ 

Z5 -.-~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~--~~~~~~~ 

'º 

1980 1987 

11 Incluye: Arroz, Frijol. Moi.t y 
Trigo 

21 Preliminar 

IQ88 

IJI]] TOTAL 

l'UENTE '. 01 RECCION O EN ERAL DE ESTADISTICA ~S.A.A.H." 

IY89 IS90 IQ9 1 21 

¡:z;j MAIZ 



PRODUCCION DE CARNE 
SERIE HISTORICA 1986-1991 

millones de fon_ 
35 .,----------

2 5 

1.5. 

0.5 

1986 198 7 1968 

ITIIIJ TOTAL 11 

11' incluye carne de bovino. porcino. 

ovino, caprino y ove:11 

z¡ preliminar 3/ programo 

PUUIT!: DIR!CCION OE.N!RAL. DE. !5TAOISTICA "'5, A. ft. H • 

urng 1990 2 / 

E2LJ Bovino 

1991 3/ 



OR.\,ICA _fll• I 

AJONJOLI 

CICLOS PRIMAVERA/VUIANO PROOUCCION 

PROM!DIO 11187-1990 VS AVANCE 111111 

SUPHflCI~ SEMlllADA 

tllilu d9 MI. 120..--'--'""--'---------------, 

~--~ .o ·······-············-··········-····-·· ·--· 

.::~·:·.:::·':~:::=·.::·~ 
o ¡ ¡ 

,__._.IU..MOMPOCTllCN'OIC. - .. _ 

_..,_ . ., ... ~, ... " 

SUP!JtFtCIE COSECHADA 

r=~ so .... ····-··········· .. ···-····- .... --·-----

40 ........................ _ ----- • ···-······-··--·· 

•o ............ -................. -.. ·············-·· 
o j 1 1 j i 

Mll..,.utM.AllOlllP'OtTw:NOIC•N .. -

liM MAY .JUN JUL MO S!P OCT NOV OIC 1111 l1b 111or 

- A-o-.87-90 2'2l Avo11c1 1991 11 

~n:i•.•~90 !23...,_. .. 1 V 

11 AVANCE AL ULTIMO DE NOVIEMBRE 

P'UENTE:DIR!.CCION OENUlAL DE ESTADISTICA 45. A.R. H.'" 



SOYA 

CICLOS PRIMAVERA/VERANO 
PROMEDIO 11187 - 11190 '\IS AVANCE 11191 

SUPERFICIE SEMBRADA 

300 

zoo 

IOO 

ABA MAY JUN ..UL AOO 5"fP OCT HIN DIC •11.• 

-Prn•l7-00 e-.z.JAwaH 1001 11 

11 AVANC"f AL ULTIMO DI!: HOVIEMIRI!: 

PUEJfTI: DUIE.CCION QE:NIJlAL DE: E.STAOllTICA ·s.A.R.H '" 

GRAFICA fil• 4 

PRODUCCIO• 

""' e.oo -···· -·······---·---·· . ··-··-····-·,· 

~:::=~-1 -······------····· -······-----
·-·······--··-·---· . ····-·····-··· 

ICI) ······--····-----· ····--·· ··---

º ¡ ¡ ¡ ¡ 1 
.- ............... .IGOlllPOCfJDil"CltC - .. -

- P'tcim .,.90 2ZJ ,..._ '"' 11 

SUPERl"ICIE C05E:CHAD4 

r~--~ -.·m= 1 ....•.. ·······-········- ·-·······-···-

···· ···-···················- ············-···-
llO ···········-··········· ·-·········-··--· 

............. ··---···- ....... --·····-
MI ....... ............. . ·····-············ 

o 1 1 1 1 
Alllfl lllfl' .... .U..ACIOIDo:TllOl"OIC - .... _. 

•Pr•••"t·90~•bOllHl •• I,, 



ALGO DON 

CICLOS PRIMAVERA/VERANO 
PROMEDIO 1987-11190 VS AVANCE 19111 

SUPERFICIE SEMBRADA 

200·~·~"~ .. ~·::..::·~··~~~~~~~~~~~~~~ 

•o 

ABR MAt JUN .IUL A80 SEP OCT NOV DIC H• l•D •ar 

- Pro .. 87-00 ~A'fHU IQQ\ 11 

1/ AVANC! ALULTIMO D! NOVIEMBR! 

P'UfHT!:DIRECCION GENERAL Ol ESTADISTICA '"S.A.R.H • 

.6RAfJCA~ 

PRODUCCK:IN 

r::~1 ···-···--···--·-········· ·············-
···· ····-·-·······-······ ····--····--···· 

eo . ···-·····-···--···-·- ·-···-······-

". ---- - -- . -----~ "° ···-···········--· ·····-···---
º • 1 •• 

......... .U.MOsPDCrllOIOIC_M _ 

_ ,.~ .. ., .. º ~---· .... 11 

SUPERFICIE COSECHADA 

no~waH "ª 

l:::·.:~ .. ··-·- ... ··- . ···-· -·····--
. -· . - -· ··-- . -

a ' 
AM.._...._...._llOOSll"OCf_,..l*; - , .. ~ 

- "'°"'·•T-90 l?Z)...,_ •••V 
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