
Pt\GIN ION VJ\RIJ\ 

AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE GEOGRAFIA 

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFOR
MACION DE MAIZ EN ZONAS URBANAS: 
ESTUDIO DE CASO DE LA DELEGACION 

DE TLALPAN. 1992 

T E s 1 s 
PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN GEOGRAFIA 
PRESENTA 

GONZALEZ JACOME MARIA OFELIA 
ASESORA: M. EN C. GEORGINA CALDERON ARAGON 

MEXICO, D. F. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 ~GULTAO SE FILOSL,fl.\ Y LETRA~ 

CGlEGIO D~ Gl!;OGRAFIA 

1994 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



DEDICATORIA: 

Dedico este trabajo de manera especial a mis padre por 
haberme dado la mejor herencia que me podfan haber dando: mi 
carrera 

SE~OR 

Te doy gracias por haberme dado unos padres que dijeron 
si a mi vida, trayéndome a este mundo, y de este modo me 
permitieron conocerte a ti y mucha mas gente; 

Porque no se conformaron con darme lo indispensable 
para vivir: casa, comida, techo y salud. 

Unos padres lo bastante duros para pedirme un mayor es
fuerzo cuando sabian que podia dar mas de mi, y lo suficien
temente comprensivos para aceptar mis errores y mis momentos 
de angustia cuando las cosas no salian como uno queria. 

Porque me han apoyando en diferentes formas a seguir mi 
camino, "arriba, pdjale y no llores", y porque me han 
enfrentado a mis miedos y sentimientos, al hacerlo han 
ampliado mi visión de las cosas, ayudándome ha tomar mis 
propias decisiones respetándolas. 

Al otorgármelos he podido llegar hasta esta meta, la 
culminación de mi estudios, con la oportunidad de ser 
alguien y poderme realizar de una manera mas plena como 
persona en mi vida. 

Gracias a ti y a ellos, de todo corazón. 

También se la dedico a todos mis hermanos por que cada 
uno en distintos momentos y a su manera, me han expresado su 
apoyo, ayuda y afecto para seguir adelante, además de sopor
tarme con mi cararter de los mil demonios. 

Igualmente se la dedico a todos los que han sido mis 
maestros, por compartir conmigo sus conocimientos, enseñán
domelos con mucha paciencia y esmero. Con cariño a mis maes
tros de pimaria, por lo dificil que fue para ellos ser los 
primeros en enseñarme, sinceramente muchas gracias. 

A todos aquellas personas que me han brindado su 
amistad, en diferentes etapas de mi vida. 

A Isabel, Leonor, Teresa y Monserrat por su compa
ñerismo y apoyo durante la carrera. A los compañeros del 
Instituto de Geografia, Instituto de Invetigaciones Econó
micas, asi como a los compañeros del Colegio de Geografia 
por las porras dadas en señal de apoyo. 

Con mucho afecto y cariño, a mi querido Salvado, por 
estar a mi lado durante estos ultimes 3 años, aguantarndome 
de buenas y de malas. 



AGRADECIMIENTOS 

La realización de este trabajo no hubiera sido posible 
de no haber existido el apoyo de diferente grupo de personas 
e instituciones que brindaron su apoyo. 

Con especial afecto a mi asesora de tesis M. en C. 
Georgina Calderón, por su paciencia, observaciones, criticas 
y apoyo durante los años que duro esta investigación. Le 
agradezco, entre muchas otras cosas, el haber hecho las 
correcciones tanto de fondo como de estilo y ortográficas. 

Al M. Felipe Torres del Instituto de Investigaciones 
Económicas por su amabilidad, apoyo y enseñanza en el co
nocimiento de los aspectos de comercialización, y al Dr. 
Chias, del Instituto de Geografia por sus valiosos comenta
rios y correcciones al análisis de la demanda y a la carto
grafia de la misma. 

Al M. Jorge Henriquez del cual surgió la idea de hacer 
este tema de tesis durante el seminario de Problemas Socia
les, Económicos y Politices de la carrera. 

A M. Gerardo González de INEGI, por facilitarme los 
datos por agebs del censo de población de la delegación de 
Tlalpan y los comentarios • De igual manera a la Tesoreria 
del DDF por la cartografia sobre colonias facilitada. 

Se agradece a SECOFI, y de manera cordial tanto al Ing. 
Gerardo Acosta como a Mauricio Mendoza por permitirme el 
acceso a sus archivos tanto manuales como de computo de los 
industriales de la masa y la tortilla, asi como por sus 
comentarios y ayúda en el procesamiento de los mismos. A los 
Licenciados Javier Peláez, Mario Valenzuela, Flores y a 
los muchachos del Programa Social, de CONASUPD, por haberme 
proporcionado los padrones de los industriales, de 
tarjetahabientes y la cartografia de los Niveles socioeconó
micos de la vivienda de la delegación de Tlalpan. 

Se agradece también 
brindadas por Ing. Gaspar 
BANPECO, por la entrevista 
producto Tortisol. 

el tiempo y las atenciones 
del Fideicomiso molinero de 

otorgada y la demostración del 

Doy 
hicieron 
a mamá 
trabajo. 

las gracia a mis 
al financiarme esta 

por la computadora 

padres por el 
investigación, 

en la cual se 

esfuerzo que 
especialmente 
realizó este 



Con gran gratitud a mis hermanos: a Ra~l por su ayuda 
y auxilio en el aprendizaje del manejo de la computadora y 
los programas de Autocad, Frenwork, Excel y Harvard Grafic. 
A Teresa por.sus observaciones hechas al anteproyecto de 
investigación de esta tesis. A David y Juan por sus 
comentarios y observaciones en algunos puntos de la tesis, 
y a Daniel por su colaboración en la digitalización del mapa 
de la malla urbana, que fue la base para la elaboración de 
toda la cartografia que se presenta en este escrito. 

También es necesario dar las gracias al Instituto de 
Geografia por el favor brindado en la impresión de los mapas 
bajo los cuales se realizó el análisis de los diferentes 
temas, en especial a Roberto Bonifaz y Alma Cabrera. A 
Antonio Vega del Instituto de Investigaciones Económicas por 
sus aportaciones al diseño de las encuestas aplicadas. 

Es importante hacer un reconocimiento a todos y cada 
uno de los empleados y dueños de los establecimientos censa
dos por su paciente y cortes colaboración al contestar las 
encuestas, ya que sin esta valiosa ayuda dificilmente se 
hubiese llegado tal grado de profundidad en este estudio. A 
si mismo se guarda gratitud a Ana Luisa y su hermana por su 
contribución a el levantamiento en la ultima etapa del mismo 
censo. 



INDICE 

INTRODUCCION ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

CAPITULO 1: MARCO TEORICO ••••••••••••••••••••••••• ;· •••• ~ ••• 5 
A> TEORIA DE LUGARES CENTRALES •••••••••••••••• ~ ••• <;.,;.~ ... 8 

-Conceptos básicos de la teoria de lugares centrales; •• ; .8 · 
-Teoria de lugares centrales según Christaller.,'.·;>:>.'.;· ••• 9 
-Je'rarquias urbanas de Christaller ••••••••• ;;;.;~:;;c;•,;;·;-.10 
-Teoria de los paisajes económicos de Losch./~·.·~c'.:·;>·;l< ~ .12 
-Jerarquias de los lugares centrales según Loséh;'.<;'!é~·:··~ 12 · 
-Diferencias entre los sistemas de Christa l ler 'y.<Lcísc:h·;·.13 

B> TENDENCIAS MODERNAS .•••••••••••••••••••• • ••••• ;·;:;;.'•:•·;.; •• i4 
-Relación entre Teoria de Lugares Centrales y Te6ria, 
General de Sistemas •••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 14 

-Patrones de localización y comportamiento espacial de la 
industria •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,, •••••• 16 

CAPITULO II 
-Urbanización como elemento de expansión y consolidación 

urbana •••••••.•••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 23 
PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES DE LA IMT EN LA DELEGACION DE 

TLALPAN 
Situación de la IMT a inicios de los 70's 

al Relación entre el proceso urbano, el poblamiento y el 
crecimiento de la IMT ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 26 
b) Influencia de las politicas sectoriales en la estruc-
tura de la IMT ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 32 

Situación de la IMT a inicios de los SO's 
a) Relación entre el proceso urbano, el poblamiento y el 
crecimiento de la IMT .••••••••••••••••••••••••• , •••• ; .-•• 34 
bl Influencia"de las políticas sectoriales en la estruc-
tura de la IMT .................................... ;-_ •• ·; • ·• 40 

Situación de la IMT a inicios de, los 90's . " 
a) Relación entre el proceso urbano, el poblamiento y el 
crecimiento de la IMT ............................... ;, •• 43 
bl Influencia de las politicas sectoriales en la estruc-
tura de la IMT ••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••• 45 

SEGUNDA PARTE: AREAS DE INFLUENCIA Y ZONAS DE COMPETENCIA 
ACTUALES 
Problemática actual ..•••.••..•••••••••••••••••••.•.••••••• 47 
Situación espacial actual de la IMT •••••••••••••.....••••• 49 
Problemática por subramas y zonas •••••••••••••••.•.••••••• 52 

TERCERA PARTE: ASPECTOS ESPACIALES-DEMOSRAFICOS DE LA 
DEMANDA QUE ESTRUCTURAN LA SITUACION ACTUAL DE LA IMT A 
INICIOS DE 1992 

al El papel condicionante indirecto del medio fisico en la 
conformación del mercado y estructuración de la oferta de 
la IMT •••••.•••••.••.••••••••••••..••••••••••••••••••••• 61 
bl La distribución del uso del suelo como elemento que es-



tructura al mercado •• ,, •••.•.•••.•••••••••• , ••••••••• , •• 62 
c) Densidad de población y niveles socioeconámicos: ele
mentos que configuran la estructura espacial de la IMT •. 67 

CAPITULO 3: DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS Y 
FACTORES DE LA IMT ..•••..•••.•.••.......••••.•••••••.••••• 80 

PRIMERA PARTE: LA INDUSTRIA TORTILLERA 
-La masa como materia prima: generalidades .•...••••••••• 81 
-Distribución de la masa: ..•••••••.•••••••.••••.•••••• ~.82 
a) Por rangos de dotación .•••••....••••••••••••••.••••• 85 
b> Distribución en relación a la demanda de tortilla ••. 87 

-Introducción de la harina de maiz al mercado de las · 
tort i l lerias ••••• , •••.•••. , •••••••• , ••••••.••••••••••••• 94 

-Factores que dan consistencia a las ventas de las 
tortillas ..••••••••..••.••••••••••••••••••••••••• ,~ •••.•••• 9.5 

a) Mecanismos cuantitativo: Tarjetas tortibonos .de lk~;.96 
b> Mecanismo cualitativo y cuantitativo: Maquinaria Y'máMo 

de obra •••••...••••.•• •••••••••••••.,,., ••••••••• • •• ·;;·196 
c) Programas de apoyo a las tortillerias ....... ;, •• ;•:/~J17, 

SEGUNDA PARTE: LA INDUSTRIA MOLINERA ·:,:;/,} .. :< 

~~~~~~f ~~~~~~~;~~;~~;i~l~~i~~;~~;~i i~ii~~ ~iii;!titi~~~~~fr 
-Orgam ,,ac: ion del gremio de la IMT •••••.• •·•:•·• ''"" ~ '. :···.·. '.'" .137 

~~~~:~~~=m~=~:~:~~~::::::::::::::: :.:.(::,•~'.f}-,&;~f;~J:~~,}:,~(·:,]di: 
-Observaciones del Tratado al Libre Co~erc,ioSy•,'algunas 
consecuencias sobre la producción de:má'iz~\;·;:,;1\il':•.rMT,·.; .•• 141 

~· . ' . ·. ''·:t" '"·. ··.;' ' .~: " .. '-: -.~: ~.;. . ' 

CONCLUSIONES •••• , •••.•....•••••••••••• ';'~};?,;\'.·~}') .. '.: ...... 148 
·:~··J.\ 

PERSPECTIVAS y , 
COMENTARIOS ..................... · ............ :'• .• ~ ••••••••• 154 

APENDICES METODOLOGICO 

APENDICES ESTADISTICOS 
1- Datos por colonia 
2- Datos de tortillerias 
3- Datos de Molinos 

APENDICES CARTOBRAFICO 

APENDICES BIBLIOGAFICO 



INTRODUCCION 

La presente tesis forma parte del análisis de los traba
jos realízados dentro del proyecto "El abasto de alimentos 
en México" llevado a cabo por el Instituto de Investigacio
nes Económicas de la UNAM. Este escrito intenta profundizar 
en el estudio del subsistema de distribución, el cual forma 
parte del sistema de comercialización, que a su vez integra 
el sistema de abasto. 

Lo anterior se hizo a través del estudio de caso de la 
estructura espacial de la Industria de la Masa y la Tortilla 
<IMT>, dentro de la Delegación de Tlalpan, para el año de 
1992. Se escogió el área de la delegación de Tlalpan por ser 
una zona de transición urbano-rural en la cual las pautas o 
patrones de alimentación varían, enriqueciendo al estudio. 

Por otro lado, aunque el tamaño de 
siderable, éste es más accesible para 
por la reducción del área a cubrir que 
toda la Ciudad de México. 

la delegación es con
traba jar el problema 

si lo hiciéramos para 

Ambos puntos junto con el de tomar en su conjunto a la 
IMT por haber una estrecha relación entre las subramas, per
mite investigar más a fondo el fenómeno • 

Las razones por las cuales se decidió estudiar la manera 
en que se han estructurando los centros de mercado de la IMT 
fueron entre otros los siguientes: 

-Es un tema poco analizado en el sentido de que forma 
parte del comercio y a su vez tiene estrecha relación 
con los sistemas de comercialización como el de abasto 
de productés agrícolas básicos, ya que la IMT se consi
dera el escalón más próximo o casi el último de estos 
sistemas, por poner en contacto directo al consumidor 
con el comerciante y/o con el fabricante del producto 
final, como es la tortilla tan común en la dieta del 
mexicano. 

-Por ser un tema de interés propio al permitirnos ver 
cómo la participación del Estado influye con sus linea
mientos y acciones políticas sobre el comportamiento 
de este sector agroindustrial, desde tiempo atrás con 
su paternalismo y ahora con su política de moderniza
ción. 

Ahora bien, para conocer y entender la estructura 
actual de la IMT en la delegación fue necesario desarrollar 
los siguientes objetivos planteados en esta investigación: 

Generales: 



-Conocer y analizar de qué manera ge ha venido dado la 
estructuración territorial de IMT en el área metropoli
tana de la Ciudad de México. 
-Dar a conocer con el mismo desarrollo del trabajo, una 
forma de abordar el estudio del mercado de productos 
alimentarios bajo la perspectiva geográfica. 

Particulares 
-Conocer los factores que han intervenido en el proceso 
de estructuración territorial de la IMT desde 1970 a 
1992. 
-Realizar un diagnóstico espacial y sectorial de la 

situación en que se encuentra esta industria alimenta
ria para 1992. 
-Zonificar la problemática en que se encuentra esta 
agroindustria para fines de planeación. 
-Identificar los efectos que han generado las politi
cas en la estructuración territorial IMT a nivel terri
torial y sectorial 

Cabe se~alar que no todos los factores que intervienen 
en el proceso de estructuración territorial de la IMT se 
lograron conocer a fondo, siendo el de la transportación uno 
de nuestras lagunas más grandes del estudio, por lo que se 
ha pensado ahondar este punto en otros trabajos posteriores 
quizás como tema de maestria. 

Asi, la hipótesis de la cual partimos es1 "El actual 
patrón de distribución territorial de IMT ha sido condicio
nado por las politicas de paternalismo y modernización del 
Estado que estan influyendo en la dinámica de crecimiento de 
la IMT y su estructura espacial mas a nivel sectorial que 
territorial, mientras que el mercado de consumo de tortilla 
(las necesidades de consumo poblacional y sus costumbres 
alimenticias> lo condiciona mas a nivel territorial que sec
torial". 

Entonces, se tiene que en el capitulo 1 se exponen los 
diferentes puntos de vista teóricos conceptúales que se to
maron en cuenta para examinar la distribución de la IMT en 
Tlalpan, ya sea que la tomemos como comercio mediante la 
Teoria de Lugares Centrales, o como actividad secundaria a 
través de los Patrones de Localización Industrial, o como un 
eslabón del sistema de comercialización de acuerdD a la teo
ria de sistemas. 

De tal forma que los diferentes bosquejos racionales 
descritos en el mencionado capitulo, nos ayudan a ver una 
parte importante del tema de estudio. La primera visión 
(Teoria de Lugares Centrales de Christaller>, nos permite 
ver el proceso histórico espacial de implantación, mientras 
que la segunda, <Paisajes económicos de Losch>, nos da a 
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entender la funcionalidad de la estructura. Por último, la 
integración de ambas con una finalidad especifica, el abaste 
de tortilla dentro de un panorama de mayor envergadura, asi 
come es la interrelación de regiones productoras con regio
nes consumidoras, se da a entender en un tercer horizonte 
<Patrones de comportamiento espacial de la industrial. 

El capitule 2 se compone de tres partes. La primera par
te constituye un intento por reconstruir, presentar y inte
rrelacicnal les antecedentes históricos tanto del procese 
urbano-pcblacicnal como del procese de implantación de la 
IMT, asi como las pcliticas estatales llevadas a cabe des
de 1970 hasta 1990 en la delegación a nivel general y regio
nal. Este lapso es asi porque es a partir de inicies de la 
década de los 70's cuando se comienza a observar una parti
cipación más significativa por parte del Estado, además de 
que a partir de 1970 los proceses de urbanización y poblami
ento de esta delegación cobran un dinamismo vertiginoso que 
nos permiten ver el proceso de implantación de la IMT desde 
su llegada a este territorio. 

La problemática y la situación actual de la IMT se esbo
za en la segunda parte, adentrándose en el aspecto de la 
competencia con los supermercados y las consecuencias espa
ciales de su entrada al mercado de la tortilla presencia, 
como una forma de plantear el fenómeno a estudiar. 

En cuanto a la tercera del capitulo 2, esta se enfoca a 
analizar los factores que estructura la distribución de la 
IMT espacialmente hablando, en función de algunos aspectos 
de la demanda: distribución de los usos del suelo, densidad 
de población, niveles sccioeconómicos y algunos aspectos 
históricos a nivel local de la población. Se procure ir ba
jando de escala"en el análisis hasta llegar al nivel intra
zonal o loca1 en los últimos indicadores, para tener una me
jor visión del mercado de la IMT. 

El funcionamiento de la IMT se analiza en el tercer 
capitulo. Este se compone en des partes, una dedicada a la 
subrama tortillera y la otra a la molinera. En ambos cases 
se estudia su composición y distribución geográfica, el 
abasto de materia prima, mane de obra, algunos aspectos de 
costos de producción, cantidad y calidad de los productos 
terminados (masa y tortilla> cuestiones sobre politicas gu
bernamentales y competencia, y su relación con la industria 
tortillera y harinera modernas. 

En la rama tortillera se incluyen cuestiones de tecnolo
gia, demanda cautiva potencial y real, asi como algunos ras
gos de comercio informal <repartidores). Mientras tanto en 
la subrama molienda de nixtamal se enfoca a la integración 
de la rama mediante el análisis sistemas de abasto, conforme 
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al examen de los flujos y las relaciones de parentesco y/o 
propiedad de los establecimientos que integran a la IMT 
dentro de nuestro universo de estudio. 

Al final de este capitulo se expone mapa y cuadros de 
zonificación, tanto de la demanda como de la industria que 
con lo descrito anteriormente, se explican por si solos. 

Por último se dan a conocer las conclusiones a las que 
llegamos y nuestro punto de vista sobre el futuro de esta 
rama alimenticia. 

Como complemento a todo el trabajo realizado se agregan 
al final de este escrito la bibliografia general y los apén
dices de apoyo complementario al mismo: el metodológico don
de describimos las bases generales bajo las cuales se llevé 
a cabo esta investigación, el estadistico que cuenta con as
pectos relacionados tanto de la demanda como de la oferta de 
la IMT y el cartográfico que contiene algunos mapas auxilia
res a nuestro análisis. 

Entre las consideraciones que se deben tener en cuenta 
en esta investigación se encuentran: 

-Es un trabajo valioso en la medida se que reune de ma
nera integral tanto aspectos relacionados con la demanda co
mo la oferta de la IMT a nivel teórico y práctico, en un in
tento de estudiarlos globalmente y bajo una perspectiva geo
gráfica, cosa que no ha sido hecha por las diferentes secre
tarias de Estado que se relacionan con dicha agroindustria. 
Cada una las dependencias se encarga de un determinado as
pecto, sin contar con alguien que integre la información y 
la analice a fo~do. 

-Por otro lado, el análisis es especial al constituir 
un intento de interrelación de las diferentes subramas den
tro de sistema de abasto alimentario, punto donde los traba
jos e investigaciones son escasos por no decir que nulos, 
siendo donde se debe de tener un mayor control para fructi
ficar los esfuerzos dados al agro mexicano y el apoyo pro
porcionando a los demandantes de bajos recursos. 

-Las bases que sustentan la investigación, sobre todo 
en lo referente a la estadistica y la cartografía, fueron en 
gran medida escasas en le momento de hacer el trabajo de ga
binete por lo que el trabajo de campo realizado cobra una 
relevancia importante por la información que logró propor
cionar a detalle a una escala intra-urbana de ambos aspec
tos, constituyendo el eje sobre el cual se asienta mas del 
SOY. del trabajo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

La geografia económica tiene como objeto de estudio el 
análisis el conjunto de actividades que el hombre ·realiza 
sobre distintos espacios económicos. Su investigación puede 
realizar de diferentes maneras segQn la finalidad del estu
dio y/o la metodologia que utilice para ello: • la tradicio
nal sólo localiza y describe las caracteristicas generales 
de las zonas de producción; la utilitaria va un poco mas 
allá, al usar a la geografia económica como un calibrador 
que permite determinar la ubicación idónea de las empresas, 
con el fin de amplia ganancias y abatir los costos de pro
ducción; una tercera corriente es aquella que planea los 
costos de producción y la localización del consumo de los 
distintos productos, a partir de una base teórico-histórica 
que sirve de referencia para entender las caracteristicas 
que representa cada tipo de producción.• 1 Como se puede per
cibir el grado de profundidad difiere de una a otra forma 
segQn el nivel de profundidad de cada trabajo, dándose va
rios niveles de examinar el objeto de estudio. Asi tenemos 
trabajos descriptivos, explicativos, de diagnóstico, de 
pronostico o de planeacián. 

Debido a la variedad existente de actividades económi
cas, los economistas las han dividido, con el fin de facili
tar su estudio, en tres grupo :el sector primario (Activida
des económicas relacionadas con la obtención de bienes 
provenientes de la naturaleza>, Sector secundario <Activida
des económicas que transforman o agregan un valor a los bie
nes obtenidos directamente de la naturaleza) y sector ter
ciario ( integradas por todo trabajo económico que satisface 
necesidades económicas o individuales pero sin obtener ni 
modificar bienes tangiblemente=<>. 

Lo anterior ha repercutido en la geografia de tal modo 
que han aparecido nuevas subdivisiones dentro esta ciencia a 
diferentes niveles, que sólo deben servir de punto de parti
da al abordar el estudio un determinado fenómeno en un espa
cio dado, ya que no existen de manera pura y aislada en los 
territorios en los cuales se localizan. En algunos casos 
puede no ser tan visible la correlación entre las activida
des y las correspondientes zonas en las cuales se emplazan, 
pero siempre unas actQan sobre otras aun como factores mol
deadores económicos externos a cada región, siendo parte de 
sistemas económicos en los cuales están inmersos. 

El problema de no poder ver más allá de lo local, tan
gible o visible es debido a la complejidad en que se dan las 
cosas, sumado al nQmero de elementos y factores que las con
dicionan o modifican. 
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Dentro de las sociedades complejas existe una estricta 
división de trabajo por lo que las personas se especializan 
y las regiones también3 • Las ciencias, como la geografia 
tiende a seguir la misma linea siguiendo las fases del sis
tema económico. Asi, mientras que la geografia de la produc
ción entraña una diferenciación regional en la actividad, la 
geografia del consumo implica demandas de consumo de bienes, 
cuya enlace entre ambas es la geografia del comercio, 
englobando esta última a otras, como la del transporte y la 
de comunicaciones. 

Asi, la industria de la masa y la tortilla < IMT) queda 
inmersa en la geograf ia de la producción y a su vez de la 
geografia industrial. Dentro de ella queda en el grupo de 
la industria ligera alimentaria orientada al mercado, siendo 
más fuerte esta caracteristica para la subrama dedicada a 
la tortilla. Cuando Brian J. las denomina como "producción 
secundaria en sus ultimas faces de orientación hacia el 
mercado" 4 se puede pensar que lo adjudica en función de lo 
siguiente: cuando los industriales deciden donde emplazar su 
empresa ponen a consideración pagar y/o invertir entre los 
costos de traslado de materia prima o los del producto fi
nal, inclinándose por el acarreo del la mercancia procesada. 
Esto se debe al tiempo de vida más corto que tienen los 
productos perecederos, habiendo dentro de ellos unos que los 
son más que otros. Para la IMT el maiz y la masa, res
pectivamente para cada subrama, se conserva en buenas condi
ciones en más tiempo que sus correspondientes productos, la 
masa y la tortilla. 

Las posibles bases de la teoria y metodologia que se em
plearian para el estudio de la IMT se dificultan en la can
tidad de cosas que se considerar para ello, pues si bien es 
una actividad que transforma (maiz a masa, y masa a torti
lla), al cons~ituir uno de los últimos eslabones de los 
sistema de comercialización y del de distribución que se 
circunscribe dentro del anterior junto con el de acopio 
<transportación, almacenamiento, selección y preparación de 
mercanciasl, afectando al sistema de abasto, ocasiona que 
en su examen se tenga que tomar en cuenta sus relaciones 
con estos aspectos. Asi su connotación como lugar del merca
deo y a su participación en el reparto de un producto básico 
como la tortilla, dentro de las mencionadas estructuras 
sistémicas dan lugar a algunas conderaciones teóricas que 
nos apoyen a entender estos aspectos que influirán sin lugar 
a dudas sobre la distribución de la IMT 

Para solventar este problema y poder esbozar las bases 
teóricas para su análisis en el estudio de caso en la dele
gación de Tlalpan, es necesario entender primeramente como 
se da la articulación entre zonas productoras y zonas consu
midoras para comprender: desde dónde pueden ser afectados 
dichos eslabones industriales-comerciales y en qué forma, el 
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papel que juegan IMT, las repercusiones que tiene lo ante
rior sobre la funcionalidad, estructura interna y distribu
ción espacial de las misma. A partir de ésto se puede dilu
cidar algunos parámetros para el análisis de la IMT. 

Dentro de las sociedades complejas existe una estricta 
división de trabajo, como resultado de ello, las personas se 
especializan y las regiones también. Las áreas de producción 
de alimentos y las de consumo se articulan o enlazan gracias 
a las redes de acopio y de distribución. 

Los puntos de acopio local recogen las especialidades 
productivas de las regiones productoras. Los puntos de dis
tribución local importan los bienes y servicios que los con
sumidores necesitan, procedentes de otros puntos de acopio 
de otras localidades. Los puntos de acopio y distribución se 
entrelazan en una complicada telara~a de intercambioe. 

El acopio puede requerir de varias etapas dependiendo de 
el área de la cual se va extraer un determinado producto 
funcionando de manera similar a la de una cuenca hidrologi
ca de manera centrifuga, mientras que en los centros metro
politanos la distribución radica de igual manera pero en 
sentido inverso, centripetamente, por lo que la distribución 
también requiere varias etapas, incluyendo tanto la venta al 
por mayor como al detalle. 

Los centros metropolitanos los que cumplen con la tarea 
actuando como puntos de acopio de las especialidades produc
tivas regionales y como lugares de producción y luego de 
exportación de dichas especialidades productoras regionales. 
Son puntos de reunión de los bienes solicitados por las re
giones consumidoras que las rodean y también son ellos mis
mos importantes consumidores, trayendo de otras ciudades, 
los productos que necesitan. Las transacciones intra-urbanas 
son los cables de conexión de las economias complejas y, 
las ciudades son los centros alrededor de los cuales se or
ganiza dicha economia. en las urbes contadas veces o ninguna 
los productores y consumidores se encuentran frente a frente 
en los comercios al por menor; las empresas dedicadas al 
comercio al menudeó son el Qltimo eslabón de la cadena de 
producción y distribución y el primer paso en el proceso de 
consumo. 

La esencia del estudio geográfico de las empresas de 
comercio al por menor estriba en el "agrupamiento" de 
establecimientos de los centros de mercado frecuentados por 
el consumidor en la zona, necesitándose estudios urbanos y 
de transporte, pues los flujos de bienes son los que en Ql
t ima instancia ponen en contacto al productor y consumidor y 
se articulan mediante una red a nivel intra e inter -
urbano. Estas empresas se agrupan y sitóan en un lugar que 
ofrecen la ventaja de constituir un adecuado centro de 
atracción o foco para los consumidores que se desplazan alli 
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en busca de bienes que necesitan, cuya "centralidad" es la 
principal cualidad de estos centros, ya que el consumidor 
realizará sus compras en aquellos centros donde se ex1Ja 
menos esfuerzo de su parte para efectuarlas. Para diferentes 
actividades la centralidad tiene un sentido de escala dife
rente, por lo tanto en cualquier área geográfica existirá 
una variedad de "lugares centrales". 

Ahora bien como base científica de nuestra investigación 
tomaremos de entrada la teoría de los lugares centrales que 
tiene como objeto de estudio la localización, tamaño, natu
raleza y distribución espacial de esas aglomeraciones de ac
tividad, y por lo tanto, sirve como instrumento explicativo 
de gran parte de la geografía urbana y geografía del comer
cio al por menor y de las empresas de servicios. A continua
ción definiremos algunos conceptos básicos para facilitar el 
entendimiento de la misma teoría. 

TEORIAS DE LUGARES CENTRALES 

Conceptos Básicos de la teoria de lugares centrales. 

A continuación se darán a conocer algunos conceptos bá
sicos para entender mejor el ámbito en que se desarrollan 
las teorias de lugares centrales que nos hacen falta aclarar 
para entender las funciones como comercio que tiene la IMT. 
Asi pues de acuerdo con Berry J.•: 

-Lugares centrales: Cualquier localización (ciudad, 
pueblo, comercio, etcétera) que sirva de proveedora de 
mercancias y/o servicios a uná área circundante 
tributaria, posee la caracteristica de centralidad, no 
por una cualidad intrínseca, sino por la localización 
de sus funciones . 

-Centralidad: Es la localización de un área en la cual 
hay una reducción al minimo en la distancia y/o en el 
tiempo desde cualquier punto del área. 

-Areas de Mercado: Para designar áreas de mercado se 
emplean a menudo diversos sinónimos como área comer
cial, área de servicio, hinterland o regiones comple
mentarias •. 

-Jerarquía: Es un sistema espacial de relaciones dando 
en niveles de acuerdo al grado en que cada centro su
ministra distintos bienes y servicios distintas áreas 
de mercado. La distribución espacial interdependiente 
de centros de distinto nivel y el entrecruzamiento de 
las áreas de mercado de bienes y el sociólogo norteame
ricano C.J. Galpin y otros pensadores como León Lalane, 
que se tienen conocimiento de ello por ser citados por 
Berry J.L. Brian en su libro Geografía de los centros 
de mercado y distribución al por menor. 
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Ambos cientificos están de acuerdo en que la distribu
cion de espacial de los establecimientos requieren para lo
grar una distribución óptima de una mercancia de determinada 
de una población dispersa. 

Es importante recalcar gran parte de la teoria de Chris
tal ler queda implicitamente explicada en el contexto en que 
la formula, analizando más cuestiones relacionadas con co
mercios minoristas y empresas de servicios del sector ter
ciario. Mientras que Losch lo realiza de un modo terminante 
y claro, con un enfoque al estudio locacional más de la pro
ducción secundaria en la dltima fase de orientación hacia el 
mercado. La primera nos permitirá entender mejor el patrón 
de las tortillerias por tener más peso hacia funciones de 
satisfacer al mercado lo más directamente posible; la segun
da es más explicita para comprender la distribución de los 
caso de los molinos. Ambos trabajos nos facilitan comprender 
al conjunto de industria que componen la industria alimen
taria de la masa y la tortilla. 

En el caso de los dos alemanes la teoria la desarrollan 
esencialmente al margen de las consideraciones relativas a 
la conducta de comerciantes y consumidores en el tiempo y el 
espacio, por lo que después de exponerlas se abordarán otros 
aspectos teóricos que traten de cubrir estos vacios en el 
apartado de "Patrones de localización industrial". 

Teoria de los Lugares Centrales segun Christaller7 • 

Christaller expone su idea de 
mercado de una mercancia bajo 
supuestos son: 

cómo se da el área de 
tres supuestos. Estos 

1.- El espacio es isotrópico y, 2.-Los costos de trans
porte segdn la distancia: Se supone que idénticos con
sumidores, distribuidos sobre un territorio llano ilimitado, 
pueden moverse libremente sobre el mismo territorio en cual
quier dirección que elijan, eliminando la posibilidad de que 
la mayoria de las regulaciones se deban a diferencias espa
ciales en cuanto a materias primas y/o a una distribución 
desigual de la población. 

Asi, un comerciante minorista quiere vender una mercan
cias "x" y la ofrece a un determinado precio "p". Sin em
bargo, a los consumidores les cuesta visitar "mt" visitar el 
establecimiento de dicho comerciante para comprar el bien 
<"m" es el ndmero de millas desde donde vive hasta el esta
blecimiento, "t" es el coste de transporte por milla) por 
lo que el precio real que cada consumidor paga es "p+mt". 
Cada consumidor tiene una demanda de la mercancia "x" tal, 
que cuando el precio aumenta consume menos cantidad de dicha 
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mercancia. Es decir que el consumidor que vive junto al es
tablecimiento del comerciante consumirá la cantidad "q1" 
Cal precio>, pero el que vive a una distancia "m" del esta
blecimiento, como el viaje le cuesta mt, sólo consumirá 
"q2". La cantidades consumidas son pues, una función del 
precio resultante para el consumidor en su lugar de residen
cia. 

Puesto que los costos de viajar es el mismo en todas di
recciones, se puede dibujar un cono de demanda alrededor del 
establecimiento segQn el cual la cantidad consumida decae a 
medida que aumenta la distancia, por que el precio pagado 
por el consumidor aumenta al incrementarse los costos de 
transporte. A la distancia r el precio es p+rt y la cantidad 
consumida es cero. Este es el máximo alcance económico po
sible del establecimiento. El área de mercado ideal del 
establecimiento es un circulo perfecto de radio r. 

3.-La demanda potencial no disminuye con l~ distancia. 
Si añadimos a todos los supuestos anteriores, el requisito 
de que todos los consumidores sean servidos (que no hayan 
zonas sin abastecer entre las áreas comerciales) los círcu
los deberán entonces superponerse, y en las zonas de super
posición los comerciantes tendrán que competir entre si para 
atraer a los comerciantes. Pero los consumidores tratarán 
de sacarle el máximo provecho a su dinero, visitarán aquel 
establecimiento más próximo con el fin de ahorrar costos de 
transporte; las zonas de superposición se dividirán en dos 
partes iguales y las áreas comerciales se transformarán en 
hexágonos. Si existe una completa libertad para la entrada 
de nuevas empresas comerciales, el proceso de competencia 
se intensificará a medida que se vayan metiéndose más y más 
establecimientos en el territorio. La separación entre los 
almacenes se reducirá cada vez más aumentará la superposi
ción de las áreas comerciales circulares, y las elecciones 
racionales de los consumidores para minimizar los desplaza
mientos haría que las zonas de s_uperposición se descompongan 
en áreas de mercado hexágonales, más pequeñas que las ante
riores. Con el incremento del número de establecimientos la 
demanda global sufrirá un descenso; el máximo conglomerado 
posible de comerciantes dentro del territorio se tendrá 
cuando la demanda se equilibre con ~os costos a largo plazo. 
Se ha llegado a una solución perfecta competitiva: El terri
torio es abastecido por el máximo número posible de estable
cimientos idénticos, de mínimas dimensiones, que ofrece la 
mercancía x a idénticos precios en áreas comerciales hexá
gonales de un tamaño minimo e idéntico, sin que sea posible 
la obtención de un exceso de beneficios. 

Las jerarquías urbanas de Christaller 

A partir de suponer que todos los consumidores del te
rritorio dado se suministran de un gran número de bienes Y 
servicios. Christaller ordena las empresas que suministran 
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estos bienes de mayor a menor, atendiendo a sus áreas de 
mercado, siempre el minimo posible que se precisa para que 
la actividad sea rentable. El bien de orden superior le per
mite deducir los emplazamientos de empresas comerciales y 
obtener una red de áreas comerciales hexágonales que cubran 
el territorio, de tal modo que el modelo coincida con el 
equilibrio óptimo a largo plazo, teniéndose el problema de 
dónde se situarían las empresas que suministran el orden in
ferior y cómo serán sus respectivas áreas de mercado. 

La solución propuesta por él es mediante un procedi
miento geométrico. Puesto que los centro ya existentes sumi
nistran todos los bienes, el emplazamiento deberá ubicarse 
exactamente en el punto equidistante de los tres centros 
primitivos. En cuanto a la mercancía será aquella cuya área 
de mercado "umbral" alrededor del nuevo emplazamiento sea un 
hexágono exactamente igual a las áreas de mercado que para 
el suministro de la mercancia de la misma mercancia tenga 
cada uno de los tres centros ya existentes, estableciéndose 
en dicho lugar los nuevos centros que suministren la misma 
mercancia y de este modo puede trazarse una segunda red de 
hexágonos más pequeños y menores que o iguales a los 
hexágonos más grandes que son suministrados exclusivamente 
por los centros mayores. Todas las demás mercancías pueden 
ser suministradas por los centros de ambos niveles. 

Repitiendo por tercera, cuarta y sucesivas veces el 
mismo procedimiento se llega a una jerarquía de centros de 
mercado y áreas de mercado y al agrupamiento de los bienes 
de distintos órdenes según el tamaño de las áreas de mer
cado. Cada centro de orden inferior está situado en el punto 
medio entre tres centros de orden superior. La extensión de 
las áreas de mercado es la mínima necesaria para la mer
cancia que define cada nivel de jerarquía. Cada centro de 
orden inferior ·está cercado por un anillo de seis centros 
de orden inmediatamente inferior situados en los vértices 
del hexágono. Asi, por cada centro de orden superior 
existente, en promedio, habrá tres áreas de mercado del ta
maño inmediatamente inferior (la· suya propia, una más terce
ra parte de cada una de las seis que le rodean, cada una de 
las cuales es compartida con otros dos centros>, y dos cen
tros del orden inmediatamente inferior Cya que cada uno de 
los seis centros.que componen el anillo, pertenece al hexá
gono de tres centros de orden superior). 

Christaller a partir de los tres supuestos junto con la 
jerarquia de los centros y áreas comerciales dice que el 
sistema se organiza bajo tres principios: 

1.-De comercialización: El aumento progresivo del número 
de áreas de mercado en los niveles sucesivamente inferiores 
de la jerarquia segón la progresión geométrica de razón de 
3. Esta k para las áreas de mercado es igual a la razón de 
bifurcación de los centros más uno (también se dice que k es 
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el número total de centros servidos por cada lugar central), 
Para superar el inconveniente que representan i'os lugares 
compartidos se sugiere que se efect•len conexiones sólo con 
dos de los seis lugares dependientes más próximos. 

2.-De tráfico: Una vez establecida la distribución trian
gular-hexágonal de los centros y sus áreas de mercado, debe 
situarse un nuevo establecimiento de orden inferior en el 
punto equidistante de dos de orden superior y no entre tres, 
logrando una jerarquia que maximiza el número de centros 
asentados a lo largo de las principales rutas de transporte. 
Dicha localización no coincide con los vértices de los hexá
gonos sino con los puntos medios de los lados, con lo que 
cada centro de orden inferior sólo pertenece a los hexágonos 
de dos centros superiores. La progresión de las áreas de 
mercado aumentan con razón de 4 Ck=4l. 

3.- Administrativo: Se requiere que cada centro de or
den superior controle por completo un grupo de seis centros 
de orden inferior establecidos a su alrededor, con el fin de 
lograr una adecuada división de poderes en la zona, es decir 
k=7. 

Teoria de los paisajes económicos de Lssch•. 

La teoria de LBsch comienza por suponer la existencia 
de una distribución espacial con base en varios grupos de 
población distribuidos de modo triangular, en lugar de una 
distribución continua de la población sobre un territorio 
llano. Luego toma la mercancía de orden inferior y deduce 
una ordenación óptima triangular-hexágonal de centros y 
áreas de mercado, siguiendo el proceso ya descrito de ob
tención de una red para una mercancía. 

Jerarguia de los lugares centrales según los paisajes econó
micos de LBsch. 

Aqui LBsch utilizó una unidad hexágonal semejante a la 
de Christaller mejorando y extendiendo la fórmula. LBsch 
consideró el supuesto de k fija como el caso limite especial 
y empleó todas las diversas soluciones hexágonales. Superpo
niendo cada uno de los diversos tama~os de hexágonos en un 
solo punto, hizo girar cada red en torno a dicho punto para 
obtener seis sectores con muchos lugares de producción y 
seis con pocos. Con esta disposición todas las redes tienen 
un centro en común, coinciden en el mayor número de locali
zaciones, la suma de las distancias minimas entre las loca-
1 izaciones industriales es menor, y en consecuencia no sólo 
se reducen a un minimo de las expediciones de las mercan
cías, sino también las lineas de transporte. 
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Diferencias entre los sistemas de Christaller y Losch. 

Aunque ambos autores emplear6n la misma unidad triangu
lar-hexágonal básica (centros de producci6n o establecimien
tos comerciales y áreas de mercado respectivamente) y el 
mismo concepto de k, la jerarquia que desarrollaron es nota
blemente distinta. Mientras que para Christaller la je
rarquia consiste en un nómero de escalones o pisos en los 
que: 1)todos los lugares de un determinado piso tienen el 
mismo tamaño y la misma funci6n, y 2) todos los lugares de 
orden superior tienen todas las funciones de los lugares 
centrales menores. En contraposici6n Hagget9 dice que la 
jerarquia loschiana es mucho menos rigida, y que consiste en 
una secuencia continua de centros, en lugar de escalones, 
de modo tal que: 1) los centros del mismo tamaño no tienen 
por que cumplir la misma funci6n, y 2llas localidades mayo
res no han de tener por fuerza todas las funciones de las 
localidades menores correspondientes, tendiendo los centros 
a especializarse. 

Christaller construy6 sus jerarquias empezando por los 
bienes de orden superior y descendiendo luego a las demás; 
establecia en primer lugar los centros metropolitanos, 
requiriendo su sistema que todos los emplazamientos de orden 
inferior se adaptarán a los centros mayores. Por su parte 
Losch construy6 su jerarquia en sentido ascendente, comen
zando por los bienes de orden inferior; establecia primero 
una diversidad de lugares 6ptimos y luego de ensamblarlos en 
un sistema que abarca todo el conjunto • 

Tendencias te6ricas modernas 

A partir de la teoria clásica se han desarrollado for
mas matemáticas que han derivado conexiones con la teoria 
general de los sistemas, ampliándose la prueba de Losch con 
respecto a la red de áreas comerciales. 

Segón Brian J. 10 el primer intento de formular un 
modelo matemático de jerarquia lo realiz6 Martin Beckmann, 
quien parti6 de los mismos supuestos de Losch; un territorio 
llano, uniforme y una red de áreas de mercado para un con
junto de centros de nivel minimo, que suministran el servi
cio o mercancias.de orden también minimo. Después establece 
la hip6tesis de que la relación entre la poblaci6n de un 
centro CPcl y la poblaci6n total derivada por dicho centro 
CPtl, integrada por la poblaci6n del área comercial <Prl 
más la poblaci6n del centro CPcl. Posteriormente Beckmann 
establece una jerarquia urbana tipo Christaller pero ascen
dente, empezando por el orden inferior. 

Tanto el tamaño del centro como de la poblaci6n abaste
cida aumentan exponencialmente a medida que aumenta el 
nivel en la jerarquia; de la misma forma las caracteristicas 
de los lugares centrales varian también exponencialmente 
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según el nivel respectivo de los centros dentro.de la jerar
quia (población abastecida, población del centro, número de 
establecimientos tráfico generado número distinto de empre
sas comerciales, etcetéra). Lo anterior concuerda con la 
observación de que el número de tipos de empresas comercia
les eKistentes en una ciudad aumenta progresivamente con el 
nivel de los centros. 

TEORIAS MODERNAS 

Relación entre Teoria de Lugares Centrales y Teoria General 
de Sistemas. 

Si aplicamos la teoria de los lugares centrales a di
ferentes niveles, ésta se ajusta con la teoria general de 
sistemas proporcionando lo que el mismo nombre indica: una 
teoria general de los sistemas. Un sistema es un conjunto de 
objetos (por ejemplo centros urbanos), caracteristicas de 
dichos objetos (población, establecimientos, tipos de empre
sas, tráfico generado, etcetéra>, interrelaciones entre los 
objetos (asentamientos de los centros inferiores en los lu
gares intermedios, distribución espacial uniforme en cual
quier nivel dado> y entre las caracteristicas (los gráficos 
de relaciones logarítmicas) e independencias entre objetos 
y sus características <la jerarquia de lugares centrales>. 

Una alternativa de visualizar gran parte de los elemen
tos teóricos de los patrones de localización de la industria 
alimentaria es la manera en que conceptualiza Ven Bertalan
ffy11 a los componentes de un sistema, como lo es el ultimo 
eslabón del sistema de abasto y dentro de este, el sistema 
de distribución de un producto determinado. Esto nos permite 
entender la funcionalidad de cada uno y en su conjunto. Los 
componentes según él son los siguientes : 

-Insumos: Materiales, energia o información que alimen
ta el sistema. 
-La información: 
aquellos aspectos 
ternas. 

es el conocimiento que se tiene sobre 
relacionados con las economias eK-

-Productos: Bienes, servicios o información que resul
tan de procesar los insumos. 
-Procesos: .Acciones ordenadas para transformar los in
sumos en productos. 
-Retroalimentación: Productos del sistema que se con
vierten en insumos del mismo para mantener su funciona
miento. 
-Regulación: 
tema. 

Elementos encargados de gobernar 
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En la teoria de los sistemas se pueden estudiar dos 
tipos de sistemas: los cerrados, los que por completo son 
autónomos y los abiertos, que intercambian energia 
(materiales, mensajes e ideas> con el medio ambien.te que los 
rodea. 

Los sistemas cerrados disponen de una provisión 
determinada para funcionar. A medida que van realizando sus 
funciones, la energia se disipa y se distribuirá finalmente 
de un modo aleatorio a través de todo el sistema, alcanzando 
en este momento el nivel máximo de entropía (unidad de ener
gía que ha dejado de estar disponible para los requerimien
tos de trabajo de un sistema dado; un máximo de energia de
nota un minimo de energía aprovechable>. Si un sistema de 
lugares centrales fuese un sistema cerrado y hubiese agotado 
su energía hasta llegar al estado máximo de entropía, la 
población y otras características de los centros perderían 
toda relación con el nivel de centros de la jerarquía. 

Los sistemas abiertos, donde las entradas de energia 
son constantes y se compensan con las salidas de la misma, 
se instalan en un estado organizado de equilibrio entre la 
tendencia a progresar hacia la entropía máxima y la nece
sidad de organizarse para cumplir sus funciones, llamándose 
a este equilibrio organizado "situación estable". Un sistema 
de lugares centrales es un sistema abierto. Las entradas de 
energía proceden de las demandas de los consumidores que 
constituyen el "medio ambiente" del sistema. Las entradas 
se compensan con las salidas del sistema los bienes y 
servicios suministrados a los consumidores. En el supuesto 
de un territorio llano uniforme, las entradas y salidas 
serán relativamente constantes a lo largo de un periodo de 
tiempo. La jerarquía de los lugares centrales es una forma 
de organización que cumple las funciones del sistema del 
modo más eficiente posible. 

La disminución de las entradas de energia incrementa la 
entropía en un sistema abierto y da lugar a reajustes que 
modifican la forma de la situación estable. De igual manera 
un incremento en las entradas de energía origina reajustes 
formales tendientes a la organización más avanzada (o 
entropía negativa>. Los sistemas abiertos contienen también 
mecanismos de retroalimentación que afectan al crecimiento 
incluso bajo condiciones de constantes de energia. La 
retroalimentación positiva tenderla hacer disminuir los 
efectos a lea torios de la variabilidad local, y la 
retroalimentación ·negativa a incrementarlos y por lo tanto, 
a elevar, respectivamente, la organización o la entropía. 

La situa¿ión e~~able de un sistema abierto obedece a 
principios de "eqúi-finalidad"'. Cualquiera que sea el tamai'io 
inicial de los luga~es centrales se llegará a la misma 
situación estable siempre que los flujos de energía sean 
los mismos. La situación estable es consecuencia solamente 
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de los flujos de energia, siendo independiente de las condi
ciones iniciales respecto al tamaño. Por lo tanto, la rela
ción orden-tamaño se producirá ~nicamente como consecuencia 
del equilibrio de las fuerzas entre la variabilidad local y 
las necesidades organizativas de una jerarquia bajo unas 
determinadas condiciones de oferta y demanda. 

Patrones de localización y comportamiento espacial 
industrial 

Hasta el momento hemos mencionado a las teorías clási
cas que nos explican patrones de localización del comercio 
al por menor y la industria en enfocadas al mercado, dentro 
del marco idóneo sin agentes que distorsionen su em
plazamiento espacial, Debido a ello se hace necesario hablar 
estos agentes para encaminarnos a un estudio más acorde a la 
realidad. 

En todo proceso de industrialización espacial, la dis
tribución y localización geográfica de la misma, tiene que 
ver con la jerarquizaci6n que los dueños realizan de tres 
grupos de aspectos macroeconómicos de relevancia para el 
mejor desarrollo de su funcionamiento: los mercados poten
ciales, la infraestructura y las de materia primas que 
utilizan. 

Los mercados potenciales, representados en el espacio 
por el uso de suelo habitacional, constituyen una serie de 
factores sociales que les sirven de referencia a los indus
triales de la producción secundaria que en sus óltimas fases 
está orientada hacia el mercado (junto con los comercian
tes>; el contexto en que se puedan dar constituirán ofertas 
de interés económico para ellos mismos. El uso habitacional 
se presenta en el territorio en forma interrelacionada en 
los sigui entes e·l ementos: 

1.- Densidad de la población urbana condicionada por el 
crecimiento natural, la emigración y inmigración, disponibi
lidad de espacios para crecer. 

2.- La localización de la vivienda subordinada por los 
ingresos de la población, el acceso al trabajo, el status 
familiar y las caracteristicas del área fisicas y urbanas 

3.- La distribución de áreas residenciales tiene que 
ver con el proceso histórico que sufre la ciudad y los dife
rentes fenómenos urbanos que dieron origen a la actual dis
tribución de este uso. Entre los fenómenos urbanos que se 
conocen están: Predominio, gradiente, segregación, centrali
zación, descentralización, invasión y sucesión. Los procesos 
son distorcionados por otros elementos como las mejoras en 
las vias de comunicación y en los transportes, las 
transformaciones en la composición espacial y el deterioro 
de ola vivienda. Este óltimo modificador ha propiciado la 
movilización de habitantes de una región a otra dejando ocu-
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par el inmueble a otra gente de nivel socioeconómico menor a 
el de los dueños anteriores. Este proceso se le conoce como 
filtrado.1:z 

El segundo aspecto macroeconómicos, infraestructura <vias 
de acceso, agua, luz drenaje, electricidad>, se debe tomar 
en cuenta junto con el análisis de varias aspectos relacio
nados con el ubicación y tamaño del predio: las condiciones 
de acceso que tiene, el área del predio, valor del suelo
( "suma de todos los ingresos netos que de su explotación se 
percibirán a continuida¿ una vez descontado el periodo de 
tiempo antes de ser percibidos"l 13 , y la complementariedad 
con otras actividades económicas o usos de suelo que traen 
consigo beneficios al reducir la fricción del espacio por 
obtener un mejor funcionamiento y lograr ventajas 
locacionales aumentando con ello su poder de atracción so
bre la gente. De igual manera puede dar origen a efectos 
negativos sobre el uso habitacional como consecuencia del 
impacto sobre el ambiente dando lugar a la incompatibilidad 
posteriormente. 

Por último en lo concerniente a las materias primas es el 
aspecto macroeconómico que menos peso tiene para la indus
trias enfocadas al mercado, no por que no sean importantes 
considerarlos a sus proveedores, sino que resulta ser que 
los gastos por transportación son sufragadas con las ganan
cias obtenidas de las ventas sus producto y sabiéndole mas 
barato al industrial el acarreo de las materias desde las 
zonas productoras o proveedoras de estas, que el de sus pro
ductos hacia las zonas de venta. 

Transfiriendo lo anterior a cuestiones espaciales dentro 
de la industria alimentaria esto implica emplazarse en zonas 
agropecuarias, en centros urbanos o en centros industriales 
<ya que estos cu·entan de antemano con todo un equipamiento 
de servicios -agua, electricidad y alcantarillado- que dicha 
rama puede aprovechar representado una ventaja significativa 
en términos de costos de inversión). Lo anterior no signifi
ca que se excluyan entre si estas regiones, pudiéndose con
templar casos de complementaridad entre dos o aun entre las 
tres cualidades dentro de un mismo territorio. Sin embargo, 
en la real id ad lo común es que los centros urbanos e 
industriales interactuan entre si de manera compleja gracias 
a el proceso histórico del cual surgen. Como dice Castells14 
" El paso de una economía doméstica a una econom!a de 
manufactura ••• significa .. a l .. mismo tiempo la concentración 
de una mano de obra y l'a c'reación de un mercado ••• jL1stamente 
por estas dos caracteristicas l~s ciudades atraen a la in
dustria y a su vez estas atrae a nueva mano de obra y a nue
vos servicios". Esto no niega la posibilidad de que se pueda 
dar el proceso a la inversa con el establecimiento de la 
industria alli donde existe ya facilidades de funcionamiento 
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y en particular de materias primas y de transporte , en este 
caso el autor dice que " la industria coloniza y provoca la 
urbanización en su entorno". 

Asi la industrialización puede organizar el paisaje 
urbano y en ocasiones hasta el de tipo rural también, 
esto es visible a través de los efectos registrados sobre el 
tipo de vivienda y el medio sociocultural a nivel local, 
reconocido por Castells como "impacto autónomo de la indus
trialización en el interior de la sociedad" 1 º. A la inversa, 
el tipo de vivienda y el medio cultural por compatibilidad 
en los usos del suelo sobre todo entre el industrial y el 
habitacional residencial, se pueden excluir, ya que este 
último produce efectos negativos sobre el vecindario, o 
atraer por el tipo de mercados altamente potenciales que 
representa los usos habitacionales densamente poblados, en 
el caso de zonas marginales urbanas o compatibilidad con 
corredores o áreas comerciales. 

Hoy en dia , según estudios recientes dentro de la 
industria alimentaria 16 , se deben de tomar en cuenta también 
a otros condicionantes que influyen en la localización y uso 
del suelo industrial en las sociedades capitalistas que van 
mas allá de los enunciados hasta el momento ( el acceso a 
las vias de comunicación, las fuentes de materias primas, 
la mano de obra abundante y aun del mercado entendiéndose 
como simple aglomeración de compradores) están entre ellos : 

1.- La posición relativa de las unidades industriales 
perteneciente a una misma empresa o due~o buscando una 
distribución estratégica con el fin de dominar los mercados 
locales, regionales y/o nacionales. Lo anterior implica 
entender la lógica de las empresas y es aplicable sólo para 
aquellos casos donde las mismas empresas estén compuestas 
por más de un e~tablecimiento o unidad industrial. Cuando se 
trata de una empresa industria individual su localización 
queda determinada por las necesidades de ella misma, mien
tras que empresario de un grupo de industrias más avanzadas 
técnicamente, tienen mayor posibilidades de elección para 
expandirse. 

2.- Las economias externas entendiéndose como la depen
dencia externa de algunas industrias en términos de veloci
dad, eficiencia, servicios, información, confiabilidad y 
seguridad que garantizan su funcionamiento en ese entorno 
espacial y menos en cuanto a distancia, costos de trans
porte, acceso a mercados, etcétera. Los parques industriales 
son áreas donde se desarrollan más las economias externas 
pues todas las actividades que se aglomeran en ellos se re
lacionan con la manufactura, cuya principal ventaja que 
ofrecen es la infraestructura que tienen. 
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3.- Integración vertical u Horizontal de las industrias 
que las convierten en autosuf icientes al controlar todas las 
fases de la producción de en una rama industrial, vinculán
dose con otras en ese y/o otros espacios, con la alternativa 
de ser capaz de localizarse cada vez más lejos de la posi
ción de máxima accesibilidad y complementariedad. 

4.- Dentro del mercado, se deben tener en cuenta aquellas 
industrias que se emplazan fácilmente debido al tama~o de la 
misma y su mercado muy local, ubicuas, asi como también 
aquellas que están en el extremo contrario que son las de 
nivel regional o nacional que cuentan con un mercado muy 
amplio y no presentan limitaciones en cuanto a su localiza
ción o éstas son de otra indole. La suma de estos aspectos 
junto con el de integración nos dan la idea concisa de ana
lizar la competencias entre los diferentes niveles indus
triales empresariales que compiten por un mercado dentro de 
un espacio dado. 

5.-La fuerza de trabajo es importante en cuanto al grado 
de destreza y costo, que se busca sean minimos, incorporando 
recientemente a las mujeres y menores de edad en el proceso 
productivo industrial. Hoy en dia las empresa con tecnologia 
en punta se exigen una calificación de los trabajadores en
contrándolos sólo en los regiones urbanas. 

6.-Un factor muy importante dentro de los sistemas de 
mercados en paises con regimene• neocolonialistas de América 
Latina es la participación del Estado mediante las puesta en 
marcha de sus politicas económicas, regionales y sectoria
les, con el objetivo de alcanzar y mantener la autosuficien
cia alimentaria como parte de su seguridad nacional, prote-

ºgiendo los intereses vitales de la nación contra 
interferencias y perturbaciones sustanciales del exterior. 
En la medida qué el Estado pueda satisfacer las necesidades 
vitales (alimentación, vestido, educación, etcétera.) de las 
clases mayoritarias de la población tendrá una mayor estabi
lidad social que lo mantendrá en el poder. De no ser asi, 
se harán presente brotes antisociales que obligarán a ins
tituir medidas de control enérgicas. 

Segun Fuentes Aguilar la Autosuficiencia o Autarquia 
"es la capacidad- productiva del Estado para satisfacer las 
necesidades de su población con los productos que su propio 
territorio produce".~7 

A partir de esta concepción en materia de alimentación 
los organismos públicos en los paises menos desarrollados se 
han enfocado a controlar la comercialización , tomando a su 
cargo la transferencia de los productos básicos, como el 
maiz, de zonas productoras a zonas consumidoras. Esto im
pli~a regular no sólo el precio subsidios garantizados 
para proteger el ingreso del productor y el abasto de estos 
articules de consumo a la población necesitada al disminuir 
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el intermediarismo del comercio del producto en si, sino 
también consiste en dar apoyo al agro para elevar su pro
ductividad y transferir los beneficios en un efecto en ca
dena a los siguientes eslabones del sistema de comercia-
1 ización y abasto, tanto a consumidores indirectos y 
directos (industriales y la población de bajos recursos 
respectivamente), 

Con todo los puntos expuesto arriba, se cree poder dar 
una descripción geográfica, lógica, de cómo esta la es
tructura espacial de la Industria de la masa y la tortilla 
y cuáles son los factores y elementos intrinsecos a ella que 
condicionan su localización y distribución actualmente. El 
análisis de cada uno de ellos debe hacerse acordes a la 
realidad mexicana que presenta esta rama industrial 
alimentaria, dentro del contexto urbano en el cual se 
desarrolla dando pauta, mediante el estudio de caso de la 
Delegación de Tlalpan, a comprobar la factibilidad de seguir 
estas nociones teóricas como un primer intento de dar un 
diagnóstico tentativo, con enfoque geográfico, de la 
situación en que se encuentra esta subrama del sector 
secundario. 

1 Fuentes Aguilar, L. y otros. (1974). Conceptos teóricos de la 
Geografia Económica. México, UNAM,IG. 
2 CHIAS Becerril L. (1979). Análisis geoeconómico del comercio en 
México. México, UNAM, IG, Serie Varia, No. 5. 
~ BERRY J.L. Brain (1968) Trad. al espa~ol de Morales L y 
Rodríguez Lajo L. (1971) Geografía de los centros de mercado y 
distribución al por menor. Barcelona. Colección :"Biblioteca 
básica de Geografía Económica, Vincens-vivos, p.77 

Idem. 
"' ob. cit. pag2 
ó BERRY J.L. Brain, ob. cit. 
7 HAGGET P. (1976). Análisis Locacional en Geografía Humana. 
Barcelona, Gustavo Gili. 
ª Idem 
"' Idem. 
10BERRY J.L. op. cit. 
1 1 BERTALANFFY, Ven. (1975). Teoría general de sistemas. Mé:dco, 
FCE. 
12 KUNZ Bola~os Ignacio C. (1~84l.Estructura urbana en México. El 
caso de Aguascalientes. México. Tesis de Lic. en Geografía, UNAM, 
pags. 11-14. 
1:s HOYH Homer, citado por Stuart Chapin. (1976). Planificación 
del suelo urbano. Barcelona. Colección urbanismo, Oikos Tau S.A.; 
pag. 16 
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14 Castells M. (1986l. El proceso de urbanizaci6n. la relaci6n 
hist6rica entre sociedad y espacio, en Problemas de 
investigaci6n sociologia urbana. México. 1r• edic •• Siglo XIX 
pag. 73-128. 
11'' Idem • 
.,. RAMIREZ Salinas, Andrea. (1986). Factores de localización de 
la industria alimentaria en México. México. Tesis en Geografia 
Licienciatura, Fac. de Filosofia y Letras, Colegio de Geografia, 
UNAM, pag 82-40. 
17 FUENTES Aguilar, L. y otros. <1992). "Autarquia en 
a,...,,.l~i~m~e~n'-'-"-t~o~s~"~·~e~n,_,_=E~l___,a~b~a""""'s~t~o~d~e"--'a"-"l~i~m~e~n~t"""'o~s~e~n_,_M:..:.::é~x~i~c~o"-'-' México. 
Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM y H. Cámara de 
Diputados LV Legislatura, p.28, 
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CAPITULO II 

INTRODUCCION 

Antes de comenzar el análisis de las diferentes varia
bles que determinan la estructura de la IMT Cla delegación 
de Tlalpan> fue necesario determinar especialmente siete zo
nas con la finalidad de facilitar la descripción del fenó
meno a investigar <ver mapa 1), ·mismas que se tomarán 
también para el capitulo 3. Estas zonas determinadas son: 

Zona 1 Pad '-•rn• 

Zona 2 Migu•l Hidalgo 

Zona 3 T1a1pan Cc•n~ro d• la d•1•Q•c~•n> 

Zona ~ Villa Ccapa 

Zona e T1alco1iQ~• 

Zona • &an P•dro 

Zona 7 Pu•b1o• CDan~o Toma• AJu•co• San MiQU•l AJu•co, 

Magdal•n• P•~lacalco, Gan Miou•l Topil•Jo, ~1 ~uardia, 

P111orr••>. 

En el presente capitulo se analiza la evolución, la 
situación actual y las tendencias a .futuro del proceso de 
implantación de los establecimientos dentro del área de es
tudio. El examen de este fenómeno gira en gran medida en 
torno a la cartografia temática elaborada para ello, dando 
una impresión a nivel general, luego por regiones y por úl
timo por zonas. Los temas principales que se tocarán son: 

-Antecedentes y modificaciones que ha sufrido la 
distribución· de la IMT dentro de la delegación de 
Tlalpan. Cabe aclarar que sólo en este tema, se harán 
observaciones generales y las zonas se mencionarán nada 
mas como · refer.encias para ubicar los hechos en el 
espacio constituyendo la primera parte. 

Dentro de esta primera parte 
la relación de la expansión de la 
blecimiento de la IMT, haciéndolo 
cada década <1970, 1980, 1990 > 
vez con la politica estatal de 
fueron surgiendo- en cada periodo. 

se analizará el mapa 2 de 
mancha urbana y el esta
por cortes a principio de 
y correlacionándolos a su 

SECOFI y CONASUPO que 

La segunda parte se dedica a dar un panorama de la si
tuación espacial en que se encuentra la IMT para 1992 de 
acuerco a: 

-Zonas de competencia y coberturas de la IMT 3, junto 
con los efectos de la desregularización estatal sobre 
todo del crecimiento de la IMT. 
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La relación que se establece entre la IMT y la pobla
ción del área de estudio de acuerdo a las caracteristicas 
más significativas de la misma, formarán la tercera tercera 
parte.Este punto se basará principalmente en las observacio
nes hechas a los mapa: 

-Distribución y composición actual de la IMT y su rela
ción con la densidad de población 4, Usos del suelo 5, 
que aunque data de 1986-1988, queda estudiarlo en esta 
parte por ser la referencia cartograf ia mas actual que 
hay sobre esta variable, y Niveles socioeconómicos de 
la vivienda 6. 

Lo anterior nos proporcionará los fundamentos para acep
tar o rechazar las siguientes hipótesis: 

1l La localización de la IMT obedece al comportamiento 
de las estructuras demográficas Cuso del suelo habita
cional, crecimiento de la población <indicadores: au
mentos del área urbana>, densidad de la población y 
distribución del ingreso <indicador distribución 
socioeconómica de la vivienda). 
2) La política espacial repercute en la configuración 
espacial de la IMT. 

Se trata de describir cómo estos factores y elementos 
condicionan la distribución de la demanda y a su vez afectan 
a la localización y crecimiento de la IMT. 

Como la urbanización va ha ser nuestro indicador 
poblacional sobre el cual gire gran parte de nuestra expli
cación del crecimiento y distribución de la demanda de la 
IMT, se hace.necesario dar a conocer bajo qué aspectos se 
concibe este concepto. 

Urbanización: elemento de expansión y consolidación de 
áreas consumidoras 

El proceso de urbanización es la transición que sufre 
una zona rural al pasar a ser urbana, cuya transformación es 
debida a la acción que ejerce el hombre para ordenar armó
nica y racional el medio, mediante el influjo del creci
miento demográfico o al dotarlo de infraestructura o servi
cios básicos, haciéndolo más habitable, y cuya dinámica en 
el tiempo sobre el mismo espacio es causa y efecto para su 
mejor optimización económica. 1 

Por tal motivo es necesario delimitar lo urbano de lo 
rural, sabiéndose que la transición de lo uno a lo otro im
plica ese proceso, y que es dificil deslindarlos, ya que el 
simple hecho de limitar ambos conceptos, incide frecuen
temente en ignorar la existencia de un conjunto de relacio-
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nes entre elementos y factores que se combinan en distintos 
grados y formas sobre un espacio, dando lugar a matices 
(zonas rural-rural, rural-urbanas, urbanas-rurales y urbanas 
-urbanas>. 

Tomando en cuenta esta observaci6n, la designación de un 
área como urbana con respecto a una rural ha sido marcada a 
través del tamaño de la población de los asentamientos como 
lo asienta en sus trabajos Luis Unikel 2 • Mientras que Milton 
Santos3 agrega al anterior criterio, para el caso en los 
paises subdesarrollados, otros elementos que no serán 
considerados como son: 

-La acumulación humana como detonador de tareas y em
pleos por: crecimiento natural, migraciones. 
-Desarrollar a la par del crecimiento poblacional in
fraestructura econ6mica: principalmente transporte, ya 
sea para dar acceso a esa zona o aumentar esa caracte
rística y agua, electricidad junto con pavimentación 
que conforma el equipamiento base. 
-El paso de una poblaci6n del sector primario al ter
ciario 
-Con algunas excepciones la promoción de la industria, 

El análisis del proceso de urbanizaci6n girará sobre el 
avance que ha tenido la pavimentación, a través de la per
cepción hecha sobre el surgimiento de las calles y colonias 
en los mapas de Guia Roji, teniéndose una secuencia del fe
n6meno, por no contar con mapas con informaci6n al detalle 
de los otros servicios, sobre los cuales se pudiera hacer un 
seguimiento. 

La evolución de la mancha urbana, bien puede ser tomada 
como indicador de expansión del proceso urbano. Mediante su 
estudio podemos darnos una idea de cómo ha sido el pobla
miento de un lugar determinado. El abrir camino en un deter
minado lugar provoca la disposici6n del área para ser habi
tada aprovechable, al permitir el acceso a ella a la pobla
ción mediante esa vía independientemente de que esté pavi
mentada o no. 

La aparici6n de calles y brechas en el espacio nos hace 
pensar en la existencia de la poblaci6n próxima a ellas en 
ese momento o a futuro, asi como la posible tendencia que 
seguirán posteriormente el fen6meno de urbanizaci6n 1 ya que 
dichos elementos estimulan la llegada de los demás servicios 
y la apertura de otras calles <las primarias se ramifican en 
otras de segundo orden>, atrayendo la formación de mas asen
tamientos en estos lugares. A su vez ésto puede posterior
mente desencadenar nuevos poblamientos. 

Cabe señalar que dentro de un plan de urbanizaci6n la 
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vialidad, al contar con reservas territoriales disponibles, 
cumple con el rol de ordenador e integrador del espacio al 
estructurar las áreas para uso habitacional y comunicarlas 
con las otras industriales o comerciales mediante las redes 
que llegan a conformar las mismas, de acuerdo a lo previsto 
en el proyecto urbano. La forma y densidad de la malla urba
na nos puede dar la idea de una mayor integración espacial 
que de acuerdo a la implementación de los demás servicios 
nos darán una consolidación mayor o menor de los usos del 
suelo, sobre todo el habitacional. 

PRIMERA PARTE 

ANTECEDENTES DE LA IMT EN LA DELEBACION DE TLALPAN 

Situación de la IMT a inicios de la década de los 70 ·s 

al Relación entre el oroceso de urbano. el poblamiento y el 
de crecimiento de la IMT 

A principios de los 70's el 12.9 Y. de las industrias 
que hay en 1992 ya existian para ese entonces <ver cuadro 1 
y mapa 2l. La IMT se concentraba principalmente en dos 
regiones la urbanizada con 12 industrias ( el 21% del área 
urbanizada actual de la delegación, ver cuadro 2> y la otra 
sin urbanizar con sólo 3. 

CUADRO 1 

PRCCESC DE CRECZMXENTO DK LA XMT EN LA DELEmACXCN DE TLALPAN 

(1970-1992) 

hi•~órico-••p•c~•1 

inicia• d• 1•70 

inicia• d- 19&0 

inicio• d• 1990 

inicio• d• 1992 

24 

70 

~a 

34 

12.91 

37.6~ 

.31.10 

1a.2a 100 

FUENTK• K1aboraci6n propia con b••• •n muia AoJ~ 1970, 19&0, 

1990 y 1992. 

Asi mismo, habia en su extremo oriente porciones de 
áreas urbanizadas a manera de islas, separadas de la región 
central urbanizada <Granjas Coapa, AMSA, Lázaro Cárdenas 
<ver mapa 1 y 2> y donde no se tenia ningún establecimiento. 

Al consultar el mapa de Guia Roji de la Ciudad 
1970, la explicación de este desmembramiento 
urbana era la penetración del crecimiento 
delegación de Coyoacán por el norte hacia la 
Coapa. 
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DE LA EXPANSION DE LA MANCHA URBANA Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMT 
DELECACION DE TLALPAN. MEXJCO D.F. 

(1970, 1980 y 1990). 

ESCALA NU}IERJCA 1 : B0.000 
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SJMBOLOGIA 

VIAGRANA VE 
LOCAUZACJON 

o.r 

~ 
Ddg. '11olp<lll 

ESTABLECIMIENTOS lMPLANTADOS 
ANTES DE 1970 

ESTABLECIMIENTOS IMPLANTADOS 
ENTRE 1970-1979 

ESTABLECIMIENTOS IMPLANTADOS 
ENTRE 1980-1989 

, ....... , 
, ', ',', '.'.', ZONA URBANJZADA ANTES DE 1970 ....... 

1: • • • :1 ZONA URBANIZADA HASTA 1980 

+ + 
+ ZONA URBANIZADA HASTA 1990 

VIALIDADES lMPORTANTES 

LIMITE DEL AREA DE ESTUDIO 

1'1JENT!l: Eloborodo en bosc o el ~"° ~onal 
llevado a cabo en Febrero-Meno de 1992 
y Gula RoJI. Ciudad de Mexlco, !VIO, 1980 
y 1990. 

DIBUJO Y DJSEllO: N, OTBLIA GONZALEZ IACOME 



CUADRO :Z 

PAOCKBO DE UA8ANIZACZON DE LA DELEBACZDN DK TLALPAN 

C19?'0-1.,.92) 

Cor ti• 

hi.•tl•r:ico-••p•c:ia1 l<m:Z 

Urb•n:i•ada .. 
r•J.ats:iva '•b•a1u1:u::io r•1atl:ivo •b•o1utlo 

:ini.c:io• ... 1970 1<4. e 14.e :z1.o :z1.o 

:in:ic:::ia• ... :1.9&0 :ze.a 40.:S :S?'. :s ~El. :s 
:in:ic::ia• ... 1990 22.2 62.e :s:z. o 90 .:s 
i.ni.C:::iCI• ... 1q9:z .,. .... 69.0 :LO.?' J.00 

FUENTE• E1aborac::idln P1"'"c:tP1• can b••• 

Nats••K1 pr•••ntl• cuadra ••tl•d'•~:ic::o •• un :intl•ntlo d• 

m•d:ic16n d•1 avanc• d• 1• manc:Ma LI1"'"bana por m•di.o d• 1• 

apari.ci.6n d• c::a11•• 9 b1"'"•c:h•• y cam:ino•. Por J.o r•c:•bado 

•n c::ampa y 1a di.cho •n 1• ts•or~• •• •Lipon• qu• •1 hubo 

Ban P•dra M•rts:ir. 

-La m•nc:1onada ~u•ntl• no tl:i•n• una ••cu•nc1• •n •LI• 

P•• d• 1o• poblado• •:itluado• d••pu•• d• San Andr•• To-

nurbac::ion•• C:•rcana• a •1 d• 1o• d•m4• pob1•do•- S• 

b• qu• tsodo• 1D• r••tlantl•• •••ntsam:i•ntsc• rur•1•• (San 

Mi.Q'-'•l A.:fU•C:09 

ca1co 9 Uan M:iQLI•1 X1c::a1co y Parr•• 9 > ya •M:i•tl~an •n 1a 

•poca co1on:ia14. 

Al ccmparár les porcentajes de área urbanizada, el 
crecimiento pcblacicnal y el crecimiento de la IMT (gráfica 
1) observamos que tanto las tazas de crecimiento poblacional 
come de la IMT estaban parejos en ese entonces, no asi la de 
urbanización que sobrepasa a ambas, pero todos con tendencia 
a aumentar. 

Lo anterior nos demuestra la existencia de una relación 
directa, pero desfasada en las velocidades con que se da el 
proceso de urbanización con respecto a los de poblamiento y 
crecimiento de la IMT, ya que tanto la población como la 
industria no llegan a saturar el área urbanizada. Prueba de 
elle es que dentro de la mancha urbana sólo localizamos la 
mitad de les establecimientos y el resto estaba diseminado 
en el área rural <ver mapa 2 y cuadre 3). Esto nos permite 
pensar que en ese memento se estaba una mayor difusión a 
obras de infraestruct~ra que a un poblamiento y a un 
establecimiento de la IMT dentro de la delegación de 
Tlalpan. 
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COMPARACION ENTRE AREA URBANIZADA, CRECIMIENTO DE LA POBLACIONAL Y CRECIMIENTO DE LA IMT 
DELEGACION DE TLALPAN 

GRAFICA 1 
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CUADRO ~ 

PADCEBD DE INDU&TA%AL%ZAC%QN DR LA DKLKQACXCN DE TLALPAN 

C1970-1•92) 

1n~cia• d• 1970 

~n~cic• d• 19&0 

~nicic• d• 1•90 

To~a1 

24 

?O 

~e 

FUENTE• K1•boraci6n propia 

19•0 y 1992. 

Ar••• dand• •• •mP1•••n 

urbana• no urbana• 

1970 

10 

21 

14 

1990 

-La primera región se ubica al centro de la delegación 
comprendiendo casi la totalidad de lo que consideramos como 
la zona de Tlalpan 1 extendiéndose hacia los barrios de la 
Miguel Hidalgo, el centro de Tlalcoligia y hasta Huipulco 
(ver mapa 1 y 2) formando un nodo en su conjunto. 

Este nodo se conectaba urbanamente con el pueblo de San 
Pedro y éste, a su vez, con el de San Andrés Totoltepec gra
cias a las carreteras que iban hacia Acapulco y Cuernavaca. 
Ambos poblados conforman incipientemente otro nodo a manera 
de apéndice del primero, dando la idea de que la delegación 
se encuentra en un periodo de metamorfosis en su evolución 
urbana (conformación urbana). Estaba dejando de crecer la 
mancha urbana sólo en función del primer nodo para hacerlo a 
través del segundo, aunque el centro ejercía mayor fuerza en 
este proceso. 

De tal forma que dentro de esta región la distribución 
de la IMT forma parte de una especie de "T" globalmente. 
Dentro del primer nodo las industrias se emplazan sobre o 
cerca de las viaiidades <Av. San Fernando Calz. de Tlalpan, 
Corregidora, etcétera), alineándose mayormente de este a 
oeste formando el supuesto eje superior de nuestra "T'' <ver 
mapa 2). A su vez, a partir del centro y hacia el poniente 
de dicho eje se emplaza en mayor grado la IMT. 

La causa principal que dio origen a ese patrón de loca-
1 ización en ese primer nodo, indudablemente, fue el hecho de 
que el centro de la delegación tenia una infraestructura ma
yor que el resto de ella. Esto fue a consecuencia de la 
trascendencia histórico-social que el asentamiento del cen
tro de Tlalpan habia venido teniendo, siento tiempo atrás 
capital del Edo. de México (1827-1830)~, fue también lugar 
de paso de los viajes a Cuernavaca y el sur del pais, además 
de ser sitio de descanso para los citadinos de la Ciudad de 
México. 
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Lo anterior dio pie para que se diera el impulso eco
nómico necesario a esta localización para ir atrayendo cada 
vez mas gente a asentarse en torno a este nodo urbano como 
fueron los barrios de la Fama, las Camisetas, Cuevitas, La 
Lonja entre otros <ver mapa 1 y 2>, dando cabida para con
formarse como zona consumidora, ya que para estas fechas 
sobresalta por el número de industrias que contiene, 5. 

El hecho de que sólo se encontrara una industria al 
noroeste, en Huipulco, es que a inicios de esta década se 
empezaba a poblar la zona de Villa Coapa, cuya única via de 
acceso a ella y al resto de la delegación era Calz. de Tlal
pan, haciendo de él un lugar estratégico para colocar este 
establecimiento. 

Por deducción la misma distribución de la IMT refleja 
que las áreas de cobertura eran posiblemente menores del 
centro hacia la parte este de la primera región, y de 
mayores dimensiones hacia el resto de la misma. Por lo tanto 
se puede inferir que la densidad de población seguia el 
patrón de mayor densidad hacia el este y menor en el resto 
de la delegación. Es decir por relación directa entre ambos 
elementos: a mayor industria, mayor demanda y viceversa. 

Al ir avanzando hacia el territorio del segundo nodo 
los establecimientos se intercalan a los lados de la carre
tera, afuera del limite de la mancha urbana, haciendo alu
sión al eje norte-sur de la mencionada fisonomia. Esto es 
debido a la irregularidad con que estaba distribuida la po
blación en ese tiempo, cuando apenas se estaba conurbando 
San Pedro Mártir con la zona de Tlalpan. Estas industrias 
compiten la demanda de esos rumbos con respecto a los esta
blecimientos del centro, localizándoles en los extremos este 
y oeste del pueblo, 2 (ver cuadro y mapa ll. 

Continuando con el recorrido hacia el sur de nuestra fi
gura se llega hasta el pueblo de San Andrés, encontrando 
otras dos industrias al centro de asentamiento. La distancia 
-tiempo que las separan del centro de la delegación y su 
ubicación con respecto a los otros pueblos del resto de la 
delegación, ocasiona que éste tenga la función de lugar cen
tral, al capturar el mercado rural próximo e él, cuya jerar
quia era menor por número de establecimientos que contenta, 
pero con trascendencia por el área rural que abastecía. 
Esto se sustenta hipotéticamente en que sólo hasta el Ajusco 
y Topilejo volvemos a encontrar otros negocio de este tipo, 
1 y 2 respectivamente. 

Otra 
en campo, 
cimientos, 
zaron alli 

posible explicación la da la información recabada 
en la cual según algunos dueños de estos estable

los cuales eran molinos, dijeron que se empla
porque buscaban estar próximos a las áreas de 
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cultivo de maiz de esta zona como fuentes extras de materia 
prima para sus negocios. Estas declaraciones las podemos 
ratificar hasta cierto punto con el seguimiento 
retrospectivo de los cambios de nombre en la toponimia de la 
zona de Padierna (Lomas, Héroes y Jardines, de Padierna hoy 
en dia por Zona Ejidal de Padierna de ese entonces). 

Lo anterior también es válido para la 
te, Huipulco y en las afueras de San Pedro 
sabe que en sus alrededores se dedicaban 
todavía a ese cultivo de maíz. 

periferia orien
Mártir donde se 
algunas tierras 

b) Influencia de las políticas sectoriales en la estructura 
de la IMT. 

Pasando a otro punto, al nivel sectorial poco antes de 
iniciar de esta década, cuando el Estado empieza a ejercer 
sus funciones de regulación del comercio de productos bá
sico, entre ellos el maíz, al aparecer en 1968 CONASUPO 
como organismo público controlador de la comercialización de 
los mismos. Posteriormente durante esta década (de julio de 
1973 a diciembre de 1976> se llevan a cabo varias acciones 
estratégicas de desarrollo a nivel nacional a través de la 
comisión nacional de la industria del Maíz <CONAIM, creada 
por decreto presidencial el 23 de julio de 1963) que modifi
carían la anterior estructura de la IMT. 

Para estos años y de acuerdo a los últimos 12 anterio
res, la distribución del consumo en promedio anual por tone
ladas era la siguiente: 

CUADRO 4 

DEBGLD&K DKL CONSUMO NAC%0NAL DE MA%Z 

<1•BC•> 

CONSUMO DIRECTO 

A1~m•ntac:l6n por productor•• 

FarraJ• y ••m:l11•• d• praduc~ar•• 

CCJMERCJ:AL 

prom. anu•1 

m:l1•• d• t:c:)n •• 

:l..??:I.' 

:1..·i.00 

,'", .' 

>:'·>,· . 
:os.~o~:. 
i.:~_244 -
1. :zas 

•-_o:s:z ': 
ilcta1 .a.9o:s 
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A partir de esta situación y como primer paso se plantea 
que la problemática que presenta esta industria proviene 
desde la producción de la misma materia prima pues se ten
dría un déficit de 8 millones de toneladas entre 1977-1982 
a un costo de importación no inferior a los 211,200 millones 
de pesos que ocurriría si no se lograba una autosuficiencia 
de las necesidades reales del mercado. Entre las posibles 
causales de que no se pudiera dar dicha autosuficiencia era 
la reducción de áreas productivas a un ritmo de 1.3X anual; 
por obtención de bajos rendimientos <1.284 kg/ha>, por pér
dida de volúmenes cosechados (20 a 30Xl, por una insufi
ciente captación de cosechas (18.4Xl; por especulación cre
ciente de intermediarios libre en la distribución y venta 
(70,7Y.). 

Sustentándose en lo antes dicho las acciones que se lle
varon a cabo para el mantenimiento del balance fueron: 

-Incrementar la producción mediante 
al el aumento de la superficie cultivada y 
bl el mejoramiento de los rendimiento por hectárea 

-Racionalizar el consumo en razón de: 
a) Una eficaz estrategia de comercialización que 
distinga entre la agricultura de subsistencia y 
la agricultura comercial 
c> mayor promoción del desarrollo industrial. 

Lo anterior ocasiona que para 1973, CONAIM al hacer su 
diagnóstico para iniciar sus actividades diga que la IMT 
tiene problemas operacionales a partir de las reducidas es
calas de producción que maneja, que a su vez no la estimulan 
hacia una modernización tecnológica, produciendo al mismo 
tiempo mermas en el proceso, que se reflejan en la condicio
nes no higiénicas de trabajo y con violaciones en el precio, 
peso y calidad. Aunado a ésto, también existían problemas de 
otorgamiento indiscriminado de licencias, inconformidad 
obrera por incumplimiento de disposiciones laborales (870 
millones de pesos anuales) y una generalizada evasión fiscal 
<240 millones de pesos anuales). 

Igualmente y de manera comparativa CONAIM también rea
liza un diagnóst·ico de la industria harinera cuyas caracte
rísticas de operación superaban, segQn dicha institución, a 
la IMT ya que sigue escalas costeables de producción, cuenta 
con avances tecnológicos que la sustenta, dándole mayores 
rendimientos de maiz (15Xl bajo condiciones higiénicas y 
normas de calidad (1955) manteniendo el precio y peso ofi
cial. 

Esta industria más que presentar una problemática, 
CDNAIM la encuentra como una industria con ventajas por pre
sentar un control del cumplimiento de las obligaciones fis-
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cales y laborales, se simplificaba con su presencia el abas
tecimiento de materia prima. A si mismo, se reducian los 
costos.de producción de la tortilla (10Y. a 6) y contaba con 
un. canal óptimo para la· incorporación de nutrientes a la 
tortilla.. <ver cuadro de análisis comparativo de los proce
sos 'industria les). 

'.As·F.las ·estrategias que se plantea a seguir, de acuerdo 
al · decr:et·ci. :de·· 1974, para reglamentar las actividades 
industria les ·.:~y comercia les de esta industria, entre las 
prin~ip!le~\~bn:: · 

1>:.A'nivel juridico se declara de interés publico la 
plan~ición,, organización y funcionamiento de los esta

. bi'ecimientos de esta industria alimentaria en conjunto 
.. via·. reglamentación Federal • 
. 2l A':nivel de saneamiento económico hay una condenación 
y~un~ bcinificación por consumo y un ajuste regional de 
precios de venta. 
3) A nivel de integración de recursos técnicos se plan
tea y ~ealiza el levantamiento del registro nacional de 
esta industria. 
4) A nivel de regulación del abastecimiento de maiz se 
da una eliminación de competencias desleales, se im
planta un control de dotaciones, asi como de verifica
ción periódica de la calidad, se retiran del mercado 
las fábricas de derivados de molienda 
5) A Nivel de reordernación del desarrollo de la indus
tria se definen politicas, se sistematizan el tramite 
de solicitudes de autorización, se promueve el mejora
miento de la operación industrial y la participación de 
los sectores involucrados. 

Entre los ~esultados la evaluación de las mencionadas 
lineas de acción se tiene que para esas fechas hay una dis
minución de la tasa de crecimiento de esta industria del 
6.38% al 1.94% anual en promedio¡ se eleva de un 40 a un 66Y. 
el nivel anual de aprovechamiento de la capacidad de produc
ción infitalada de los molinos y por lo tanto de las torti
llerias; además paralelo a ello la industria harinera (de 
maizl aumenta su participación de un 9.6 a un 19.2Y. • 

Situación de la IMT a inicies de la década de les 80 ·s 

al Relación entre el oroceso de urbano. el ooblamiento y el 
de crecimiento de la IMT 

Según nuestros cálculos para 1980 encontramos que la 
mancha urbana cubre un área de 40,3 Km=, creciendo entre 
1970 y ese a~o 25.8 km 2 , representando mas de la mitad de la 
mancha urbana actual <ver cuadro 2). Como resultado de este 
aumento en la extensión de la mancha urbana, aparecen 70 
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ANALISIS COMPARATIVO DE PROCESOS INDUSTRIALES 

A TRAVES DE MASA DE NIXTAMAL A TRAVES DE HARINA DE MAIZ 

DESCRICION OBSERVACIONES OON•UMO• OBSERVACIONES POR 
TN8. PROM. 

1 .·ABASTECIMIENTO 
DISPERSO 

DE MAJZ 
761 KGS. CONCENTRADO 

2.-1.IMPll:ZA A TRAVEI GENERALMENTE MANUAL INVARIABLEMENTE 

DI! CAlllAa O HAAINI!- MECANIZADO 

3.-COCIMIENTO CON CAL EN OLLAS O TINAS CON 7.30ll KGS. DE FLUJO CONTUNUO AJUSTABLE 
DE 110 A 113 GRADOS CAPACIDADES ENTRE 4llO A LA CALIDAD Y TIPO DE MAJZ, OPTIMIZA 
CENTRIGRADOS y 750 EFECTOS DE TEMPERATURA,PH Y 

AGITACION, CON BENEFICIOS DE 
CALIDAD Y REDUCION DE PERDIDAS DE 
VITAMINAS, PROTEJNAS Y ALMIDONES 
DE4A0,8 .. 

4.· MEZCLADO, REPOSO Y MANUAL DE 2 A 3 HRS. 2.1157 M3 AUTOMATICO Y UNIFORME CON 
LAVADO INEFICIENTE PERDIDAS BOLO DE SOLIDOS 

SOLUBLES AL ELIMINAR IMPUREZAS 
FLOTANTES 

5.· MOLIENDA CON PIEDRAS MECANICAS 5.018 MILL. EN MOLINOS DE IMPACTO 
DE4 14" BUT 

8.•SECADO Y SERNIDO A ALTA TEMPERATURA 
PROPICIANDO UN COCIMIENTO 
PERFECTO DEL ACEITE Y UNA 
ADECUADA GELATINIZACION DE 
LA GLUCOSA 

7.· DIBTRIBUCION A ENVUELTA EN MANTA EN ENVASADA EN BACOB DE PAPEL, EN 
LAS TORTILLERIAS PICOP O BICICLETAS VEHICULOB DE CARGA 

8.·REHIDRATACION Y EN MAQUINA AMASADORA 
AMASADO 
Q.·HECHURA Y COCIMIENTC EN MAQUINA TORTILLADORA 83.308 KWH EN MAQUINA TORTILLADORA 
DE TORTILLA 
RENDIMIENTO DE 

1.313 MAJZ A TORTILLA 

FUENTE: CONABUPO. (1075) Prayeccldn d• 1• d•manda d• mafz que preNnta BOCON 
S.A. M•xJoa. 
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nuevos establecimientos llegando a ser ·.94 en total ·para. co
mienzos de los 80's, el 'ri~le ~e ltis;qu~ habian •a princi
pios de la década d~ 1970. 

La forma de "T" d·e. la dfstr
0

ib~C:i6n de ia IMT a inicios 
de los 70's se vuelve.asimét.rica. L·a:s·:regiones reconocidas 
en ese entonces al i::e.nt.ro ·.·de· 1a·•:delegaci6n y la colindante 
con la jurisdicci6n-deMagdalena Contreras, crece para 1980 
uniéndose urbanamente por medio ·del corredor habitacional 
formado por asentamientos irregulares de la zona Miguel Hi
dalgo, y por .otro·.ia·do gracias al desborde del crecimiento 
de la delegaci6n.·Migdalena Contreras via el pueblo de San 
Nicolás Tot.olapan. 

Villa Coapa también se funde con el centro de la dele
gaci6n y se estructura como área demandante de este servicio 
con la-·aparici6n de colonias como Tenorios y Narcizo Mendoza 
entre otras. <ver mapa 1 V 2>. 

Asi dentro de esta regi6n y sobre el eje este-oeste de 
la T, de 1970 a 1980 surgen las correspondientes zonas de 
Padierna y Villa Coapa como nuevos polos poblacionales im
portantes que atraen a la IMT a ellos, además del centro de 
la delegaci6n. Ambas zonas constituyen los mercados donde 
mas incursiona esta industria alimentaria, siendo mayor la 
implantaci6n de ésta en el primer polo que en el segundo 
<ver mapa 2). 

Al interior de ambos polos las industrias se tienden a 
localizar en la periferia alineadas en una especie de arco. 
En ambos casos dichas formaciones se sitúan en el sur de 
cada polo pero su direcci6n no es la misma. En el primero 
encontramos 17 establecimientos que se alinean de 9 
sur-poniente y en el segundo 12 con rumbo este-oeste (ver 
mapa 2). 

La desigual situaci6n numérica de industrias entre las 
mencionados polos, Padierna y Villa Coapa, con respecto a 
las industrias que se establecen hacia cada rumbo dentro de 
ellas se debe también a la desigual distribuci6n de la po
blaci6n en nQmero y nivel socioecon6mico que vinieron a 
asentarse en ellas junto con el factor de la velocidad en 
que se poblaron estos rumbos. 

Por las entrevistas a los lugareños se sabe que las cau
sas de la urbanizaci6n de Padierna fueron: 

-el tipo de poblamiento, por asentamientos irregulares, 
-la construcci6n de la carretera Picacho Ajusco como 
via de penetraci6n hacia este territorio y como factor 
de aceleraci6n del poblamiento, 
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-a.l impacto proveniente de la delegación de Magdalena 
Contreras tangible ya por la traza de la malla urbana. 

En cuanto a Villa Coapa la urbanización se da bajo 
otras condicion'es: 

-una:iplaneación urbana por fraccionamientos y unidades 
habitációnales, sumada a los costos de suelo de este 
lugar; y á una red vial de primer orden. 
-co~o resultado del punto anterior se da un poblamiento 
mas )ente y esparcido por niveles socioeconómicos altos 
y medios.,-altos, 
-al impacto urbano ya no sólo de la delegación de Co
yoacán sino también de Xochimilco y del centro de la 
delegación. 

Por su parte el eje norte-sur se engrosa a la altura 
del pueblo de San Pedro Mártir, por motivos del mismo creci
miento de este poblado, la construcción del Colegio Militar 
y por la formación de asentamientos humanos. en las zonas de 
Tlalcoligia y Miguel Hidalgo. Se da un crecimiento de menor 
extensión en el extremo meridional de este eje. La isla 
formada al norte en 1970, se une para 1980 con el centro de 
la delegación de manera mas franca <colonia Isidro Fabela, 
ver mapa 1 y 2> 

El engrosamiento septentrional de este eje se da a par
tir de vialidades secundarias y perpendicular a las via
lidades construidas tiempo atrás, produciendo que la IMT se 
localice en ellas, ya que surgen a la vez como vias de acce
so hacia nuevos asentamientos, como es el caso de las loca
lizadas en la via que va a Tepeximilpan a partir de la ca
rretera México-Acapulco, o a Tlalcoligia <ver mapa 1 y 2). 

De la intersección de Viaducto Tlalpan con Av. Insurgen
tes hasta el Anillo Periférico y de Huipulco hasta la parte 
media oeste de la zona Miguel Hidalgo (parte meridional del 
eje norte-sur>, la IMT se localiza hacia la periferia con 
respecto al centro delegacional y dentro de lo urbanizado 
hasta 1970. 

Dentro de.los referidos limites la IMT no se implanta 
uniformemente en la periferia. En ocasiones se concentran en 
algLmos nodos poblacionales secundarios , como es el caso 
del casco antiguo del pueblo de Santa Ursula e Isidro Fa
bela, encontrando en ambos 3 industrias <ver mapa 1 y 2>. En 
a~ras ocasiones siguen mas la disposición de las vialidades 
como es el caso de la calle de Corregidora dentro de la zona 
Miguel Hidalgo o en su lugar de Viaducto Tlalp~n desde Via
ducto hasta Insurgentes <ver mapa 1 y 2). 
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Comparando el corte de 1970 y el de ·1990 se denota una 
mayor concentración de la IMT en el áréa de éstud io de este 
último, 37.63%, que sumado a las industrias· ya.existentes 
ve.ndrian a representar un poco mas :de :·fa:' Ínitad>;del ·teta l de 
lás que hay actualmente, 1992. <ver;; .. c::.u.apr,e>'°'·i'~X;:S;. ~apa 2> 

El cuadro 3 muestra que ha;.;tá 1976 la mitad de los es
tablecfmientos se emplazaban fuerá de·r··áreá urbanizada, dan
d.o idea de un mercado urbano que llega a·· .. cargar su máxima 
capacidad de negocios de la IMT. Pa~a 1980 de las 70 nuevas 
iridustrias que aparecen de este tipo, la mitad se sitúan 
dentro del área urbana creada entre 1979-1980, mientras que 
21 lo hacen dentro de la originada hasta comienzos de 1970, 
y solo 15 se localizan en el área y poblados rurales. 

La idea del desfasamiento entre los procesos de urbani
zación y de implantación mencionados en el corte de 1970, se 
complican para 1980. 

Primeramente, la 
das arriba dentro de 
propició muy posible 
área. 

invasión de las 21 industrias menciona
los limites del área urbana de 1970, la 
la densificación poblacional de esa 

Al mismo tiempo el área urbana originada entre 1970-1980 
refleja que el proceso de urbanización está en fase de 
expansión, debido a la magnitud que toma la mancha urbana 
territorialmente hablando <ver mapa 2). Asi suena lógico que 
en ese territorio se establezca el mayor número de 
industrias que hablen sus negocios por primera vez por ser 
espacios de mercados nuevos, en contraposición que si lo 
hicieran en el territorio urbano de 1970, donde el mercado 
está más peleado por la competencia que ya existe, para este 
periodo. 

La gráfica #1 refuerza lo dicho en los párrafos 
anteriores. En ella se puede ver que para 1980 los por
centajes entre el crecimiento de la IMT y el áreas urbani
zada, a nivel general, aumentan y logran nivelarse mientras 
que el crecimiento del área poblacional se queda a unos 
cuantos puntos por debajo de los anteriores, corraborando 
que la delegación entra a una etapa de expansión tanto ur
bana como poblacional. Sin embargo la desigual distribución 
y velocidad en que se pueblan la delegación produce al mismo 
tiempo una fase de densificación hacia el interior de la 
mancha urbana. 

Haciendo deducciones con base en los cuadros 1 y 2, a
demás de lo expresado hasta aqui se puede afirmar que la ve
locidad con que crece la IMT produce que disminuya por ende, 
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una tercera parte del área en promedio de influencia d~ los 
establecimientos para 1980, aunque en la realidad 'esto·difi~ 
cilmente se da <ver mapa 21. · · · · ·· 

En resumen y a nivel general· el . créci~iel'lto:·s~·:pudo 
deber a tres factores: 

11 Aumento PoblacioríaL·- Es ~ausá de la movilización 
de la IMT , púes::esta industria sigÜe 0,''·pará. su reubicación, 
aquellas delegaciones como Tlalpah ~ue reciben el impacto 
de crecimiento poblacional conjuntámente con inmigraciones 
intra urbana.( por expulsión de la pobláción sobre todo del 
centro de la ciudad hacia la periferia, y por inmigración 
externa,· ya sea nacional o extranjera). Independientemente 
del gradó en que participan estos fenómenos en el creci
miento poblacional, tenemos que es un hecho el aumento de la 
misma~· duplicándose de 156,377 en 1970 a 384,613 en 1980 
regist.rando una tasa de crecimiento anual de 7.9Y., la más 
alta con respecto a las demás delegaciones• (la proporción 
de · .la delegación de Tlalpan con respecto al D.F. pasa de 
2.1% en 1970 a 4.2 para 1980). 

Un elemento condicionante par~ que se pudiera dar dicha 
dinámica poblacional es ~Ue·l~ ~delegación tuviera reserva 

·territorial sobre la cual' -.se';'asentara ese volumen de habi
tantes. En la delegación de.\Tlalpan si existían esas condi
ciones .ya que es . la·..Jurisdii:ción más grande del D.F. con 
305.47' fcm 2 , de los<.:, cuáles••'40.3 km"' estaban urbanizados a 
inicios de 1980, O· seacer:::'12;9y, del espacio Urbanizado en 
1992. .. -;· 

·-· . .>': _-, '.' .... , ;_- :~.:«/>_ <t·-\: .· 
· ··.. ::.A ,nive1:.zc:i,-jaL~la~urbanización de lo que actualmente 

constituye la•• ':'z.oná';".úrtíána'J de Tla lpan 169 Km"'> como un 
indicador'.'d~;i:Ji'é:tio·,f.é:recimie~to 'poblacional, se da en mayor 
magnitud:.en'./,_·pácii'e:rná~< Vil.la· Coapa, le siguen San Pedro 
Mártir Y:'.~ig~.~l<~.id,¡¡lgo. · · 

-., ~"::fo{'~:·pdr-'~bvili~~ción'' de los Establecimientos.- A 
rai z del ;·deér'E!.to• de - :,1975 :· la IMT tenia la polit ica de no 
crecer,: asi'que,por via:.gubernamental sólo se tenia la al
ternativa : de:c'ambios· de domicilio una vez que se hubiesen 
hecho los'estudios 'de ríc:i afectación a industriales que ya 
teíiian:,tiempc:i: ·en •. el· áre_a ·donde se quisieran trasladar la 
industria;'·;::Y 'qÚe· al no tomarlo en éuenta pudieran ocasionar 
que:· se·· desata·ra una "competencia ruidosa y desleal". 

;}'· Por ·cuantificación real del Padrón.- Relacionado 
~on'el re~istro·del crecimiento de esta industria, pues me
diante ~l ~evantamiento de CONAIM,.todos aquellos estableci
mientos ~ue no aparecían registrados al llevarse a cabo el 
registro,·aumentaron el padrón ya existente, pues habían mu
chas industrias que no aparecían en los archivos. 
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Cabe aclarar que por motivos del decreto del 23 de 
julio de 1973 donde se establecen las bases de planeación 
organización y funcionamiento de la industria de la produc
ción. de la harina, masa y tortilla de maiz a partir de me
diados de la década de lo 70's el crecimiento sólo se daria 
en el rubro de las tortillerias y por traspasos, cambios de 
domicilio o por un examen previo para comprobar la no 
competencia ruidosa y desleal para poder abrir un comercio 
de este tipo. 

b) Influencia de las politicas sectoriales en la estructura 
de la IMT. 

Es hasta esta década donde encontramos algón indicio de 
planeación a nivel producto, elaborándose el programa de 
Abasto de ProdL1ctos Básico 1981-1982 para el Distrito 
Federal y su Area Metropolitana (instrumentado durante el 
gobierno del Lic. José López Portillo), en el cual se dice 
que la demanda de maiz de dicha metrópoli se estimaba para 
ese entonces en 1 '753,450 ton·s. constituyendo el 12.7X de 
la demanda nacional que se estimaba en 13'480,000 tons. 

Esta demanda se estructuraba de la siguiente manera: 

CU~D~O 6 

ESTRUCTURA DE_' LA· DEMANDA NAC:CONAL DE MA%Z 

FUENTE1 

Par c:csn•u~o~d~:'.~~-~:rMT 

Aut:icsc::on•uma '--par.; Pf"'
1

~duc:'bor•• 
,_ .. ,:·_,,_·,.¡.-·•';,. ·,·_ ... , 

R-••rva_~ ,:_~,~~-~-,~-~:~~ -~-:~ - . 
Can•Umcs---•nj•C~iYidad•• primaria• 

y ,m•rmaa·::·_ /~\;~ _.:.-: 

eo.714 
o.e-u 

12.ev. 

6 .. :SM 

Aqui ~l :ii{~~·I;~~~2~~i'~~~§:s~':di,~r~·:u~ porcentaje considera
ble pa !'a' ''fa. :Lrese~v·a:· ;téé: rüca:~ ei:-a; cubrir aproximadamente e 1 
·C:onsl.imo-'hÚmano-. para-~ 2 ineses, para prevención de cualquier 
cont i ngenc)a :;; ' ·· ·- · · 

Ahora/bien,:. el volumen de la demanda de consumo humano 
para· el'::áño:·.de: 1.981 estaba en 1 '.423,972 tons. representando 
eL 14~3Y. -respecto del nacional dándonos un consumo percápita 
de 107~.'1 '.l('gs.' al año. 

Den-tro>del balance de oferta y demanda del maiz en el 
D.F~~~y Area Metropolitana. se contemplaba ya una situación 
-defi'c:itaria. resultado, entre otras cosas, de su bajisima 
produ-cción á raiz del crecimiento del área urbana, que se 
present~ en nómeros a continuación: 
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CUADRO 7' 

BALANCE DE OFERT~ V .DEMANDA DE MAlZ DBL D.F. V EL AREA 

MBTRCPOL:ITANA 

Conc•pto 

D•m•nd• ti:ota1 

Praduc:c::t.6n iCc:•l 

Abawta c:omP1•-

::ze.-.,,.;:'~ 
1 • 7::z4, b?ei· 

1c:¡ll'S1-19B2, 

Por tales circunstancias la estructura del abasto local 
de este producto queda en mayor medida en manos oficiales, 
siendo su desglose: 

CUADRO S 

ESTRUCTURA DEL ABASTO OF%C%AL DE MAlZ 

D•m•nd• CTan•. > 
1 •?e:.s,4eci 

P•r~:t.c1p•c:t.6n CM> 

Total 

01':t.c:1a1 

-Abn•ta d:t.r•c:to 

-R•••rva t•c:nic::a 

M•rc:ado Libr• 

FUENTE• 

1. 119 ,:soo 
900,000 

219,:SOO 

b2e,?1:s 
a. 4:S'7 

100 .. 0 

6:S.a 

e.1 .. :s 
12.!:!I 

:se..-, 
o.e 

El citado programa de abasto menciona que segun datos de la 
Comisión Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla 
que el abasto oficial directo se distribuia con mayor magni
tud hacia la IMT: 

CUADRO 9 

DlBTRlBUClON DEL ADABTO OFlClAL DEL MAlZ 

Total 

:J:ndu•tr:t.• M••• 
y Tort:l.11• 

D'brc:1•"c:anal•• 

CDlCONSA, lMPECSA. 

OTROS> 

Aba•to 01' :t.c: ia 1 

d:t.r•c:tc CTon•. > 
c:¡ll'00,000 

e:se,2c&o 

44,'740 

Part:t.c:ip•c:ión 

"" 
1C!'º·º 

q::z. m 

.,. • :2 

FUENT2• Proorama d• Ab••ta d• Producto• aa.1c:a• 19B1-19S2, 

para •1 D.F. y •U •r•• m•trapol:t.t•n•. 

Este documento hace mención de la ubicación de las reser
vas técnicas de la región obedecen a la localización de la 
infraestructura de almacenamiento del Sistema CONASUPO y 
sus centros establecidos de distribución. 
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Por otro lado en este programa de Abasto al D.F. y Area 
Metropolitana, se concibe el dinámico crecimiento de la 

'agroindustria de la masa y tortilla como resultado de la 
'sustituc.ión de masa nixtamalizada por harina, ·ya que se dice 
que las ventajas técnicas y económicas que.ofrece como mate
ria· prima, una masa homogénea, y tenerla a la mano en cual
qu.i'er. ·momento dando continuidad a la producción, se acoplan 
a .las variaciones de la demanda. La demanda de harina a ni-
ve~ local se estimaba de 182,130 tons. C19.4%l del nacional, 
·cüyo requerimiento era en su totalidad para consumo humano 
directo, otorgando un consumo percápita de 13.7 kgs. al año. 

En ese entonces, 1981, no se contaba con una planta in
dustrializadora de harina en el D.F. y su Area Metropolitana 
por lo que debia satisfacer la demanda con excedentes de 
otras zonas geográficas productoras. Asi los estados de Ja-
1 isco, Edo. de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Seno 
ra, Si na loa, TamaLtl ipas y Veracruz cuentan con superávit co
mercia les por lo que se convierten en proveedores potencia
les. 

La estructura de abasto oficial de harina de Maiz se 
canalizaba al mercado mediante dos vias, uno que se identi
fica como mercado libre cuyo conducto es de la industria 
harinera hacia productores de tortilla, y el otro que tiene 
como destino el consumo domestico a .través de DICONSA e IM
PECSA. Estas dos industrias para 1981 alcanzaba 23,008.7 
tons. atendiendo el 12.6 % de la demanda local cuya partici
pación de cada una era: 

ESTRUCTURA DEL. 

Cana1•• 

F"UENTE1 

Tatial 

DJ:CDNBA 

XMPECSA 

Prcgrama 

D.F. y •U 

CUADRO 10 

ABASTO OFXCJ:AL DEE",_-~c~·ERciO· A .Loe CANALES DE 

Ab--::,~;;1i:.;~C +> ,,.;,•rt:::~:~-
~?-• ?, .. ~::S-~_.?.".::::·\;:--_· ·;SI'·;·;-: ~ -.::·- ~:·:;"' ":'_90 ~ ::z: · 
-~::2 .,·26e. ~-o-.'~-~~~·:7:.~-·~77f·.~:-;:-_-:·~-~-· · .., • e 

'") 

d•-Ab••ta d•;·Prcduc~c• 
~ . • ,, . : • . . ",! . .'. ' .. ' . . - -'- : ' • ' 

..,-,.. •• -;.m•tirapal :&. tan• .. 

A partir de todo ~sté' ánálisis el programa proponía 
como reserva técnic~ eri.relación con la capacidad de almace
namiento tanto oficial CANDSA y BUROCONSAl como privada (Co
misión Nacional Bancaria y 'de Seguros) para el Maiz fue de 
219,300 tons. que constituían el 38.9Y. del total de reserva 
para los siete p,roductos más importantes de la canasta bási
ca considerados en este proyecto, por lo que se mencionaba 
que para este producto requería de 900,000 tons al año o su 
correspondiente de 75,000 tons. al mes. 
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Entre las recomendaciones politicas se enuncian los 
requerimientos de: 

-Garant.izar el abasto de materias pr{ma·s que requiera 
la industria a través de CONASUPD.:y)"•.lás: dependencias 
involucla,das . ,_., .. '/.· .. ·> . 
-Optimizar y/o Ampliar la .. capacidad.<.:instalada de la 
planta:.irii:!ustdal ya qUe.el a'i:ir.óveC:hainiento de la misma 
apenas.\ es> ·mayor .. ·.<del·/•'6ox :':r~}xs~~i"S~\·.-•·•·.·. 
-Canalizar: .i'a pro.dúcció¡,·f.dé",iéin.dústri'al.local a través 
de sistémas sociales.i:!e'co'riié.ré:i'aÜ·zación .como DICONSA e 
IMPECSA, entre otrOs: Í:on•{el •:.'f.{fí'.'•:dé"abastecer y regular 
el mercado. ' · · · · · ·· i;i'_:·· '•'''·',:~•.·;;~;:;~.· 

<~~:'_';_>~~~' :·.~·: . , .. ;; :<:,';¡"<.~·i :..·.-

Por otro lado el,'12/dehíóvieíiibre de 1982 entra en vigor 
el decreto en el ·que:sé\f',dispone quef el· maiz y las harinas 
producidas en el··· pa.is'>:•sérian· prioritariamente destinadas 
para el consumo huma~o~ y aunque queda prohibido por este 
decreto destinar él maiz para consumo animal este rubro co
bra importancia al situarse en segundo lugar en el destino 
ctel consumo del mismo con el 23.1Y. de participación del mis
mo a nivel nacional para 19867 o sea 3,576.3 tons. de las 
15,471.3 del total para el pais. Gran parte de estas anoma
lias se dan por la inexistencia de un organismo capaz de 
vigilar los múltiples mecanismos existentes de fuga de este 
producto básico, sobre todo si se le agrega que en el men
cionado decreto también se determina la disolución y liqui
dación del organismo público descentralizado CDNAIM que en 
buena medida ayudaba al cumplimiento de esta política. 

Situaci.ón de la IMT a inicios de la década de los 90 ·s 

al Relación entre el proceso de urbano. el poblamiento y el 
de crecimiento de la IMT 

Para 1990 la expansión urbana tiende a disminuir de con 
respecto a como se venia desarrollando en 1980, de un 37.3% 
pasa a un 32%, mientras que la IMT crece un 31. 8% más y au
menta desde 94 establecimientos a 152 en términos absolutos 
en la delegación de Tlalpan. Sin embargo, este fenómeno de 
apertura de nuevas industrias desacelera su velocidad al 
disminuir su porcentaje un 6.45Y. con respecto a la década 
pasada <ver cuadro 1 y 2) 

De esta manera, la mancha urbana crece semejando un 
rellenamiento de espacios de varios lugares: al oeste del 
club de Golf México y San Pedro Mártir; norponiente de 
Miguel Hidalgo, y norte de Padierna y Tlalpan. Pero también 
en otras ocasiones da la idea de ser un continuo por el área 
que logra cubrir, como es el caso del sur-poniente de 
Padierna y Miguel Hidalgo al oeste i:!e Villa Coapa, asi como 
en el sur-poniente del pueblo de San Andrés Totoltepec. 
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Por 
alimentaria 
1980, 

su parte la industrialización en esta rama 
entraba en 1990 a un periodo contrario a~"de 

A principios de la década de los 80's la urbanizaci~n 
impulsaba el emplazamiento de la IMT, ya que al darse pri
mero el poblamiento éste daba pie a que al área ser le dota
ra de infraestructura suficiente como para que la industria 
pudiera ubicarse alli. El sólo hecho de poblarse se consi
dera suficiente para motivar el crecimiento de la IMT por 
ser un mercado potencial. 

Para 1990 esta tendencia se modifica, puesto que llega 
el momento en que se invierte el proceso. La industria se 
presenta ahora, como imán que atrae a la gente a estos si
tios elevándose con ello la densidad poblacional de los mis
mos. Esta atracción es debida a la complementariedad que 
brindan dichos lugares, al congregarse junto o cerca de la 
IMT otros rubros comerciales, administrativos y de servicio 
(tiendas, pollerias, mercados, iglesias, clinicas, oficinas 
gubernamentales, etcétera). 

Con base en la gráfica #1 se puede decir que se ha 
llegado a una densificación poblacional, originada por la 
elevación rápida en el porcentaje de la taza de crecimiento 
en la población y en la disminución de la del área urbaniza
da, dando como consecuencia una reducción en el ritmo de 
crecimiento de la IMT. De tal modo que durante 1980-1990 los 
habitantes casi se duplican al pasar de 384,257 hab. a 
727,483 hab.•, en tanto que el área urbanizada sólo se 
expandió 7.4 km2 en 1990 en comparación de los 15.3 km2 de 
1990. 

Al contraerse territorialmente el mercado, se produce un 
aumento, por lo tanto, en la competencia dentró .. ··de :él, 
dando lugar a un periodo de crisis ·-existencial, ·recesión 
industrial. Son muchas los establecimientos:que aparecen y 
poco el espacio hacia donde crecer <ver mapa 2>. 

El fenómeno de densificación poblacional viene a generar 
en determinados ·lugares una saturación de la IMT. De las 58 
nuevas industrias sólo 3 estaban fuera de lo urbanizado, el 
resto se localizaba en la mancha urbana. 

La época de expansión de la mancha urbana y por lo tanto 
del mercado durante 1980-1990 acarrea que 16 industrias nada 
mas aparezcan localizadas en lo urbanizado en ese lapso 
principalmente al sur de Padierna, el corredor habitacional 
de Miguel Hidalgo y al centro sur de Tlalcoligia. Por su 
parte las localizadas dentro de los limites del área 
urbanizada hasta 1970 son 14, sobresaliendo mas signifi-
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cativamente las emplazadas al norte de Tlalpan en la 
colonia Isidro Fabela, al igual que junto a la intersección 
de la Av. Insurgentes con la calle de Corregidora y San 
Fernando (ver cuadro 3 y mapa 2l. Dentro de la zona de Villa 
Coapa aparecen nada mas 3, 2 en los limites de la colonia 
Narcizo Mendoza y 1 por la unidades habitacionales de 
Tenorios. · 

Como pudimos ver los establecimientos que aparecieron en 
la década de los 80's saturaron en gran medida el área 
urbanizada que existia hasta 1970. Ahora la mayoría de los 
que surgieron en 1990 reproducen el mismo proceso, pero en 
el área urbanizada de entre 1970-1980. 

La norma que siguió el crecimiento de la IMT para su 
emplazamiento fueron nuevamente las vialidades pero ya no 
como elementos de penetración, sino como entes de atracción 
hacia espacios abiertos sur de Padierna, sur-poniente de 
Miguel Hidalgo, oriente de Villa Coapa y sur de San Andrés 
Totoltepec 

bl Influencia de las políticas sectoriales en la estructura 
de la IMT. 

El 6 de julio de 1990 entra en vigor un nuevo 
decreto por medio del cual los demás decretos relacionados 
al maiz de fechas : 26 de marzo de 1973, 23 de julio de 
1973, 20 de mayo de 1974 y 12 de noviembre de 1982. entre 
las conderaciones que se toman en cuenta para cambiar las 
disposiciones antes instituidas para la IMT están aquellas 
que se basan en los fines que pretende alcanzar el Plan 
Nacional de desarrollo 1989-1994, y son: 

-Revisión de la regulación.- Lo que se estipulaba en 
los decretos anteriores para este nuevo plan eran 
obsoletos, por lo que se crea un marco económico 
abierto a la competencia externa, con la finalidad de 
satisfacer no sólo la demanda externa, sino también.la 
interna. 

-Exceso de regulación.- Eliminar obstáculos reglamenta
rios <simplificación administrativa>, agilizando la 
integración de las fases de acopio, transporte y 
almacenamiento; industrialización, distribuci6n y 
comercialización de productos básicos tratando de 
beneficiar con ello, al mismo tiempo, a la peque~a 
industria que dispone de menores recursos. 

-Política alimentaria.- Asegurar el abasto a la pobla
ción en la calidad y precios, especialmente para los 
grupos de bajos ingresos, imprimiendo mayor 
racionalidad y eficiencia en cada fase la cadena 

45 



producción y consL1mo, desarrollando infraestructura y 
una organización comercial adecuada de los productos· 
básicós en todo el territorio nacional. · · 

-Vigilancia y promoción del desarrollo industr.ial 
Tomando como punto de partida la producción de 
articules de primera necesidad, como es el caso del 
maiz, harina de maiz, masa nixtamalizada y las 
tortillas de maiz, con la meta de lograr un desarrollo 
equilibrado entre todos los sectores afectados. 

La SECOFI como organismo regulador de las actividades 
comerciales e industriales de la IMT por parte del Estado 
en 1991 hace un análisis del comportamiento de la demanda de 
maiz y harina de maiz• a finales de 1991 a raíz de la "ex
traordinaria" cosecha obtenida en el ciclo p/v 1990 cuya 
motivación se la adjudica entre otras cosas "por un precio 
de garantia altamente remunerativo para el agricultor". 
Segun SECOFI esto generó: 

-Incremento en las adquisiciones de maiz nacional 
por CONASUPO al aumentar las compras de 1,223,424 tons. 
en p/v de octubre de 1989 a mayo de 1990 a 2,628,719 de 
octubre de 1990 a mayo de 1991 incrementándose un 
115%. 

-Mayor disponibilidad de maiz en el mercado libre con 
precios inferiores a los de venta de CONASUPO, produ
ciendo que los molineros del interior del pais concu
rrieran a dicho mercado provocando una baja en las 
ventas de maiz por parte de este organismo en provincia 
pasando éstas de 969,804 tons. entre 1989-1990 a 
351,538 t~ns. lo que representó una disminución del 
64%. 

-Los inventarios de CONASUPO aumentaron al pasar de 
1,487,936 tons. en mayo de 1990 a 2,293,59 tons. en 
mayo de 1991 lo que significó un incremento del 54%, 

-MASECA vio afectadas sus ventas de harina de maíz en 
el interior del pais en este periodo al pasar de 
370,356 tons. en el periodo de noviembre de 1989 a ju
nio de 1990 a 285,424 tons. en el lapso de noviembre de 
1990 a junio de 1991, lo que denotó una disminución de 
22.9%. 

A partir de ésto se explica en dicho documento que MASECA 
plantea dos problemáticas que le afectaban, que eran: 
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-La baja en la demanda de harina, obedece por un 
lado a la baja en la demanda de tortilla y por otro 
lado a que el precio de la harina no es competitivo con 
el precio del maiz en el mercado. 

-Para incentivar el consumo de la harina, se re
quiere reducir el precio de la tortilla en el interior 
del país, así como igualar los precios del maíz y la 
harina. 

Entre los comentarios que hace 
de esta situación por la que atraviesa 
cera se dice: 

SECOFI al respecto 
esta industria mai-

-En un mercado libre y con una considerable oferta 
de maíz, la harina no puede competir con el grano como 
sustituto para la elaboración de tortillas. 

-Al bajar el precio de la harina para incentivar 
las ventas de CONASUPO y de la industria harinera se 
estaría regresando al sistema de subsidios generaliza
dos y se castigaría el precio de comercialización del 
mercado libre ya que al haber disponibilidad de harina 
barata, el industrial de la IMT podría, según ellos, 
presionar a bajar el precio del maíz afectando el in
greso de los productores. 

SEGUNDA PARTE 
AREAS DE INFLUENCIA Y ZONAS DE COMPETENCIA ACTUALES 

a> Problemática Actual de la IMT 

Actualmente la Industria de la Masa y la Tortilla se 
encuentra en problemas ante el reto de acoplarse a un pro
yecto de modernización nacional al cual no se había prepa
rado, corriendo el riesgo de desaparecer <quitar la torti
lla de masa de maíz) y ser sustituida por fábricas de harina 
de maíz y tortillerías que usarían esta materia, imponiendo 
el consumo de la tortilla de harina de maíz, al introducir 
éstas su producto en el mercado por medio de los 
supermercadospara el caso del área urbana de la Ciudad de 
México. Los motivos que han dado pie a este periodo de 
estancamiento de· la IMT son varios, entre los que tienen ma
yor peso están• 0 : 

-La dotación de Maíz••: la cantidad de maíz entregada 
por CONASUPO a los molinos es la misma desde hace 22 a~os, 
supuestamente por no haber más maíz para estos industriales 
repercutiendo sobre el abasto del producto a la población, 
y que la demanda ha venido creciendo en contrapartida de la 
dotación de maíz que se ha mantenido constante. Al no elevar 
las dotaciones obligan a los industriales a utilizar harina 
de maíz que aumenta los costos y provocando con ello un re-
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chazo en los consumidores de estratos bajos y rurales debido 
a las costumbres alimenticias y propiedades que le otorgan a 
la tortilla de nixtámal <mejor sabor, color, correa <malea
bilidad l, textura, y sobre todo a que son l lenadoras). 

-La Calidad del Maiz: La dotación de maiz al ser con
trolada y proporcionada por la empresa paraestatal CONASUPO 
queda sujeta a una falta de calidad por no haber una apertu
ra ··a la opción de escoger mejores granos ya que ésta capta y 
distribuye todo el maiz tanto nacional como extranjero. La 
materia prima contiene al recibirse una gran cantidad de 
impurezas, además de que tiene un mal servicio de costaleria 
que se refleja en una merma para su negocio. Seg•'.tn los in
dustriales CONASUPO exporta el mejor grano al extranjero, 
al igual que se lo da a MASECA y MICONSA, debido a razones 
politicas que tienen mucho que ver ligas e intereses con di
chas compa~ias reflejadas en favoritismo no sólo en la cali
dad del grano que adquieren, sino también en los volúmenes 
de compra de estas empresas, a comparación de las cantidades 
y tipo de grano con que se dota a la IMT. 

-Modernización en el proceso de producción: El proceso 
de obtención de la masa de nixtamal ha sido la misma durante 
mucho tiempo faltándole una renovación tanto a los procesos 
como a la tecnologia utilizada. Estas deficiencias originan 
contaminación por descarga de desechos de cal y najayote al 
drenaje, asi como también por la quema de grandes cantidades 
de gas para el calentamiento del agua y cocción de la masa 
(para el caso de las tortillerias), además de tener consumos 
excesivos de luz, entre otras cosas. 

-Competencia ruidosa y desleal: Al sumarse los tres as
pectos anteriores (las dotaciones de maiz, la calidad del 
mismo y la modernización en el proceso de producción>, el 
descontrol de la regulación del crecimiento de la IMT por 
parte del Estado a partir del decreto del 6 julio de 1990 y 
la competencia de la mancuerna supermercados-·MASECA- maqLti
naria Tortee, se crea una crisis por ganar mercados de con
sumo. Asi, el panorama a futuro nos manifiesta que sólo sub
sistirán aquellos industriales que tengan la capacidad de 
modernizarse para poder hacer frente a la competencia. 

-Deterioro de la imagen de la IMT: mediante la campa~as 
publicidad <televisión, radio revistas, etcétera> de MASECA, 
dirigida resaltar ciertas caracteristicas de la tortilla 
hecha con materia prima .de esa marca ( mas suaves, mas blan
cas, mas ricas, higiénicas) dando una imagen de superiori
dad a su producto sobre el de la IMT. Esto provoca Ltna com
paración por parte de los consumidores, sobre todo de 
estratos altos, que han ido cambiando de producto y de hábi
tos alimenticios al preferir consumir estas tortillas de 
harina de maiz, quienes se proveen de éstas en los centros 
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comerciales y misceláneas. Si bien la IMT atraviesa por un 
periodo critico, ocasionando que sus inmueble se presenten 
deteriorados actualmente, y la calidad tanto del producto 
como del servicio al público sea deficiente, este tipo de 
publicidad sólo propicia empeorar la situación para ellos al 
perder cada vez mas clientela. 

Una prueba de los intereses que se están jugando al 
pelear el mercado de consumo de la tortilla es que sólo el 
grupo industrial MASECA invertirá 350 a 450 mil dólares en 5 
a~os para incrementar su producción en 5 a~os a 1 millón 200 
mil toneladas anuales. Se contempla un crecimiento de esta 
empresa harinera al poner en marcha a futuro cuatro unidades 
industriales más, además de las ya existentes en Teotihuacán 
y Chalco, en: Hidalgo, Toluca, Morelos y Cuahutitlán. La 
finalidad es llegar a cubrir por todos lados el gran mercado 
que representa la Ciudad de México, mediante estos lugares 
estratégicos. 

Por su parte los preparativos para la venta de la para
estatal MICONSA12 , debido a la incapacidad de resolver los 
problemas de obsolescencia en su tecnología, de distribución 
y de tipo ecológicos -industria contaminante-, dan paso a 
las espectativas de la posible creación de un oligopolio en 
la industria de Maiz. La importancia de este suceso es visi
ble pues radica en que dicha paraestatal maneja un articulo 
básico de primera necesidad, con tendencia a sustituir a la 
masa nixtamalizada, aunado a su tama~o y volumen de su 
producción, teniendo cinco plantas industriales: La de los 
Mochis Sin. <150 mil tons), Guadalajara Jal. (450 mil 
tons.>, Tlanepantla Edo de Méx. (20 mil tons.> Jáltipan Ver. 
( 88 mil tons.) y Arriaga Chis. (77 mil tons. 

Los mol i ne·ros ante estas circunstancias entran a la 
pelea por adquirirlas, representados por Raymundo Goméz
Cremi-Fidemol <Fideicomiso molinero> teniendo que competir 
contra postores trasnacionales Alfredo Santos-Grupo indus
trial Bimbo <que ya comienza a introducirse al mercado a 
través de la vente de tortillas de harina de maiz en algunos 
minisupers y misceláneas>, la Cargil Broker International, y 
nacionales como William Karam-Grupo Maicero Mexicano, Eduar
do Carrillo-Grupo Guadalajara- Promex. 

Situación espacial actual de la IMT 

A raiz de la promulgación de los decretos de 1973,1974, 
1982 y la entrada en vigor en junio de 1990, abren sus puer
tas en dos a~os 34 nuevos establecimientos siendo que entre 
1980-1989 lo hicieron 58 más, esto es que la tasa de creci
miento pasa de 5.8 unidades por a~o para la década de los 
80's a 17.0 para los dos últimos a~os. 
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Aun con ese supuesto auge en este corto tiempo, vemos 
que la tendencia de la IMT en cuanto a velocidad de su cre
cimiento dentro de Tlalpan es en realidad a decrecer. Para 
que se de lo contrario seria necesario no sólo que la de
manda crezca por densificación poblacional, o por urbaniza
ción (esto es menos probable pues acaba de darse una expan
sión de la mancha urbana conectándose por vialidades a San 
Pedro, Tlalcoligia, San Andrés Totoltepec y Padierna, como 
para que se de otra difusión de este tipo>, sino que la IMT 
se modernice ante su competidor, que no es uno solo, sino 
por un trio compuesto por Supermercados-MASECA-Tortec. 

Este grupo ha desplazado a la IMT del centros de los 
principales urbanos hacia la periferia de los mismos, al co
locarse en lugares de cuello de botella o centrales que le 
han permitido ir absorbiendo volQmenes considerables de con
sumidores, lo suficientemente importantes como para hacer 
desaparecer hasta enero de 1992 a por lo menos 45 industrias 
de esta rama alimentaria. MICONSA por lo expuesto en la pro
blemática sigue siendo un rival, pero por el momento se ha 
resentido su presencia en el mercado. 

Como producto de esta situación tenemos el mapa 3, 
de áreas de influencia de 1992. En este mapa podemos ver que 
en la delegación de Tlalpan, las zonas y áreas donde se tie
ne mayor concentración industrial y por lo tanto mayor com
petencia son: 

-Todo Padierna y más intensamente el sur y sur-poniente 
- Sur de Tlalcoligia y el pueblo de San Pedro Mártir. 
-Poniente y oriente del corredor habitacional Miguel 

Hidalgo. 
-Norte de Tlalpan, principalmente en la colonia Isidro 

Fabela 
-El sur y paniente de Villa Coapa. 
-Centro de los pueblos del. Ajusco y Topilejo. 

Al ver ese mapa pensamos en cómo se da la composición 
industrial ya que segQn lo expresado en la teoria de lugares 
cent~ales, ésta tendria que ser proporcional, de un molino o 
molinos-tortillerias por cada 6 tortillerias, haciendo hin
capié en las jerarquia que tienen estas subramas (los moli
nos y molinos tortillerias tiene una jerarquia por concen
trar mayores funciones a comparación de las tortillerias, 
además de que las primeras provocan una dependencia mayor 
con las segundas por dotarlas de materia primas). Esta a 
nivel delegacional, apenas si pasa de 1 por cada 5.16 res
pectivamente <ver cuadro 11). 
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El cuadro 11 muestra que aun con esta proporción que 
nos darian pentágonos y no hexágonos como expresaban Cnris
tal ler y Losch, la distribución de esa proporción entre am
bas subramas se distorsionan todavia mas dentro de cada 
zona. Asi tenemos zonas que son mas tortilleras que moline
ras tomando como base la proporción delegacional de 5 tor
tillerias por un molino: Padierna y Tlalcoligia son mera
mente tortilleras al disparase al mas que al doble la 
proporción; con un equilibrio mayor entre ambos grupos 
de subramas se encuentran Villa Coapa y Miguel Hidalgo, y ya 
con un desequilibrio con base a la especialización molinera 
están las zonas de Pueblos, Tlalpan y San Pedro. 

CUADRO 11 

DXDTAXBUCXON DE LA XMT POR SUBRAMAB V ZONAS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~<1992>~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Se puede pensar que a la inversa de como se han anun
ciado en el párrafo anterior las zonas, esto es partiendo de 
San Pedro y terminando con Padierna, habrá mayor posibilida
des de que el mercado de cada una de esas zonas soporte la 
llegada de mas industrias, aunque hay que considerar otras 
cuestiones dentro de cada zona que influyen sobre dicha dis
tribución como lo iremos viendo conforme avancemos en esta 
investigación. 

bl Problemática por Subramas y zonas. 

Al cotejar el patrón que tenia SECDFI 1 "" y lo encon
trado en campo, vemos que s1 bien ha venido creciendo este 
sector industrial también ha ocurrido un reacomodo espacial 
como p reducto de la competencia con los supermercados o·ca
sionando bajas o traslados a otros sitios, se desconoce el 
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destino de estas empresas por no saber cuál alternativa si
guieron los establecimientos y la fecha en que ésto ocurrió, 
ya que en el trabajo de campo se tuvieron dificultades para 
localizarlos, pues los nombres de las calles cambiaron y/o 
la numeración de los lotes era desordenada. Se pudieron 
distinguir algunas de este archivo mediante el noble del 
propietario o, en su caso, por la dirección si es que habia 
sido la misma siempre. 

A partir de los resultados del censo, tenemos la si
guiente aproximación al comportamiento de este fenómeno: 

CUADRO 1:Z 
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Como se puede ver al comparar los cuadros 12 y 13, 
el desarrollo de la IMT tiene auge actualmente, si se com
paran las densidades y áreas de influencia de la IMT por 
zonas de los a~os de 1990 y 1992, son las zona de Pueblos, 
San Pedro Mártir y Villa Coapa. 

53 



-En la zona de Pueblos las áreas de influencia de la 
IMT, debido a la misma naturaleza del mismo medio rural en 
el que se establecen con una distribución dispersa de los 
consumidores <ver mapa 4>, originan formas amorfas que con
vergen a lo largo de la carretera como ocurre en Santo Tomas 
Ajusco, San Miguel Ajusco, Magdalena Petlacalco y San Miguel 
Xicalco por ser ésta la dio pie as que se conformara el 
poblado a partir de ella. 

También por esos parajes las áreas de influencia forman 
otro patrón de configuración de las mismas. A partir del 
centro, donde confluyen algunos de las vértices de las co
berturas de las industrias, se forman abanicos como en los 
pueblos de San Andrés Totoltepec y San Miguel Topilejo tra
tando de no perder las ventajas que da permanecer en el 
centro del poblado, principalmente por sus características 
de centralidad y complementariedad de ese sitio, muy valio
sas sobre todo si se está en un medio rural. 

Recientemente, según entrevistas con los lugareños, 
tanto Santo Tomas Ajusco como San Miguel Ajusco están cre
ciendo urbanamente hacia el oriente y norte lo que explica 
porque sus áreas de competencia se localizan en tales rumbos 
y al tamaños de las mismas. Esto da cabida para que a futuro 
en esta zona se vengan a refugiar las industria tradicional 
expulsada ya no sólo de las zonas de compentencia con su
permercados, sino de las áreas urbanas en general, tal es el 
caso del industrial López Fuentes Vicente que decidió tras
ladar su industria de la zona central, Tlalpan, a la de 
Pueblos. 

-San Pedro Mártir: Los dos modelos pueblerinos expuestos 
arriba, a partir de la carretera y del centro del poblado, 
se ven en la di-stribución industrial que se presenta en San 
Pedro Mártir, como producto de recibir una conurbación de la 
mancha urbana de la Ciudad de México, provocado una inci
piente disposición a diseminarse hacia el oriente, ya que la 
mayor parte se encuentran en el casco antiguo del pueblo, 
aunque ya presenta una continuidad de las estructura espa
cial de la IMT con la zona de Pueblos, Tlalcoligia y Tlalpan 
que al norponiente existe un supermercado con servicio de 
expendio de tortilla, SEDENA <ver mapa 2,3 y 4). 

Debemos subrayar como producto de la conurbación por el 
oriente con Xochimilco via el Pueblo de Tepepan por suce
sión, los repartidores y expendios se han establecido alli 
controlando la demanda en esa parte nororiente de la zona. 
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Ambas conurbaciones han contribuido a que la área urba
nizada aumente 1.3 km2 , y al no haber un aumento de la IMT 
en la zona el mercado crezca territorialmente por lo que las 
coberturas por unidad industrial se han ampliado. 

Todo lo antes dicho da como resultado que se estructu
ren las coberturas en forma de dos olas que simulan con
frontarse entre si al centro de la zona. Parte de los pue
blos ya mencionados, concentrando en dos rumbos en el hemis
ferio poniente y al nororiente de la zona su mayor aglomera
ci6n. En el primer lugar las áreas de competencia se amplian 
en donde la conurbación no se ha consolidado del todo. Por 
lo visto en campo dichas áreas no están totalmente pobladas 
ya que tienen lotes sin vender o espacios eón actividades 
agricolas en pequeña escala, deficientes de servicios bási
cos como de pavimentaci6n, entre otras cosas. 

En el segundo rumbo, las áreas de competencia se am
pl ian hacia el poblado de Tepepan. Muy posiblemente se debe 
a que el centro de este asentamiento sigue siendo el lugar 
en donde se va a realizar todas las funciones comerciales de 
la población que se establece alli y de la que lo circundan. 

-Villa Coapa: Sufre también una aceleraci6n en su cre
cimiento industrial de esta rama alimentaria, puesto que 
las coberturas aumentan de 0.633 a 0.714 km2 entre 1990 y 
1992. Sin embargo, al mismo tiempo se cierran 9 negocios de 
este tipo, mientras que aparecen 5 nuevos, alcanzando indice 
de crecimiento industrial de -4. De las 5 altas detectadas 
2 corresponden a supermercados con servicios de tortilleria, 
que son la causa de la desaparici6n de mencionadas indus
trias <ver cuadro 12, 13 y 14). 

La aparición de los supermercados, originan un replie
gue de las tortillerias hacia la periferia del centro urbano 
Villa Coapa <poniente, sur y oriente> propiciando una compe
tencia ya no solo entre las mismas tortillerias ni tampoco 
entre los mismos centros comerciales, sino también entre 
ambos grupos. Como resultado de ello, segQn entrevistas con 
molineros y repartidores, se a difundido el servicio de re
partidores en la zona, sobretodo en áreas de condominios 
horizontales, como mecanismo de defensa y extensiones de la 
IMT ante el embate de los centros comerciales con este tipo 
de servicio. 

Por el momento gracias a que creció urbanamente, la IMT 
ha podido reducir los efectos de la llegada del servicio de 
tortilleria a los supermercados, al permitirle por el momen
to trasladarse a lugares de mercado mas distantes de sus ri
vales, aunque a corto plazo los establecimientos que quedan 
al no tener mercado que atender, tendrá que salir de la zona 
para irse a instalar en otras, o darse de baja. 
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Lo anterior produce que en Villa Coapa el promedio me
dio de densidad industria pasará en 1990 de 1.8 unidades 
por km"' a 4.8 negocios por km 2 en 1992 triplicándose la co
bertura promedio por industria entre un año y otro (ver cua
dros 12 y 13), correspondiendo con esto no s6lo a ser una 
de las zonas con mayor indice de densidad industrial en toda 
la delegaci6n, sino ocupar el segundo en cuanto al promedio 
unitario de cobertura. 

Viendo el mapa 3, vemos que el tamaño de las áreas 
de influencia no son uniformes ni reales, ya que la cober
tura de los supermercados con tortilleria deberian ser mucho 
mayores si se toma en cuenta del uso del autom6vil que hacen 
muchos de sus clientes, acortando la distancia por el 
tiempo de recorrido que realizan para llegar a ellos. La 
distribuci6n de la poblaci6n y de las vialidades darán las 
pautas de esta configuraci6n las cuales se analizarán en la 
tercera parte. 

Sabemos que existen grandes discrepancias en una y otra 
subramas de esta industria alimentaria ( totillerias tradi
cionales y tortillerias de los supermercados>, por el hecho 
de conjuntar dos patrones distintos en sus modos de produc
ci6n (maquinaria, materia prima, etcétera,> condicionan con 
ello el área de influencia de cada uno de esos negocio, a 
la vez que crean la zona con mayor diversificaci6n en el 
abasto de la tortilla a la poblaci6n dentro de la delegaci6n 
(ver mapa 3). 

Asi, los supermercados que tienen una jerarquia mayor 
pues absorbieron el mercado que les ganaron a las tortille
rias que se dieron de baja, gracias entre otras cosas, a que 
le han facilitado al consumidor realizar otras transacciones 
en el mismo lugar por •la diversificaci6n de mercancias, 
tener un servicio mas ágil y con mejores instalaciones. 
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En contraste, 
crecimiento de esta 
delegación: 

ha habido una desaceleración del mismo 
industria alimentaria en el resto de la 

-Padierna: Presenta un aumento tanto en su urbaniza
ción, de mas 1.7 km2

1 y en su industrialización, de mas 
15, de 1990 a 1992. Esto origina que la densidad industrial 
aumente y el promedio de cobertura por unidad industrial 
disminuya. 

Tales cifras indican que el proceso de implantación de 
la IMT en la zonas es de densificación y por lo tanto de 
auge gracias al aumento de área urbanizada. Sin embargo al 
tener en cuenta que en ese mismo lapso 9 industria desapare
cen se debe pensar que se estáa dando al mismo tiempo una 
recesión de dicho fenómeno por competencia entre ellos 
mismos, aunque todavia ésta no es lo suficientemente fuerte 
como para nulificar la el crecimiento de la IMT en ese espa
cio, ya que el indice de crecimiento aun es positivo, de +6-
<ver cuadro 13>. 

El hecho de dislumbrar la existencia de los fenómenos 
de auge y recesión nos permiten entender la realidad al in
terior de esta zona. Es en la parte sur poniente donde se 
presenta una dinámica de competencia mas reñida por la 
apertura de nuevos establecimientos de 1990, propicia a fu
turo un descenso en el número de industrias y reestructura
ción espacial en función de aquellos negocios mas fuertes 
económicamente hablando como producto de esta situación • 

Esto explica en parte, porque en el mapa 3 los hinter
land de las industrias no aparecen de igual tamaño y forma 
en la zona. Sólo al sur, poniente y centro las formas de las 
áreas tienden a· ser o se presentan como pentágonales o 
hexágonales relativamente, el resto de ellas son de forma 
y tamaños irregulares. 

Mientras tanto las zonas de competencia se reducen en 
número y aumentan de tamaño al nororiente y conforme avan
zamos al sur-poniente, éstas tienden a ser mas numerosas 
pero de menor tamaño. 

El cuadro 14 y mapa 4 nos aclaran, desde el punto de 
vista sectorial, parte de esta configuración de las cober
turas. La composición industrial en esta zona es meramente 
tortillerias hacia el sur poniente lo tanto por lo que la 
compentencia es mas pareja mientras que al norte y oriente 
3 molinos tortillerias que distorsionan este comportamiento 
junto con los otros rubro encontrados < repartidores). 
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-Miguel Hidalgo:De acuerdo al balance entre bajas y 
altas, 7 y 11 análogamente, en esta zona se alude un indice 
de crecimiento negativo de -4 también, dándonos a entender 
con ello que la dinámica de desarrollo de la IMT es a dismi
nuir la velocidad en que se instalan los nuevos comercios y 
por lo tanto de recesión industrial. Bajo esta panorámica el 
promedio de densidad industrial se eleva al pasar 2.5 a 
3.5 km2 por establecimiento no de igual manera el promedio 
de cobertura el cual decrece, esto es de 0.400 a 0.288 km2 
entre 1990 y 1992. 

En su interior Miguel Hidalgo muestra una distribución 
bipolar por concentrar al sur en el corredor habitacional 
toda la IMT, quedando un espacio muy grande en el norte en 
el sentido de no localizarse ningún establecimiento en él. 
Alli el precio del terreno es inaccesible para un negocio de 
esta naturaleza. Lo anterior hace de este rumbo un mercado 
no muy atrayente, al cual se suma un elemento muy importante 
que es el emplazamiento del servicio de tortilleria de la 
tienda de autoservicio Aurrerá localizada ya afuera de la 
delegación de Tlalpan, dentro de la jurisdicción de Coyoacán 
que es el que muy posiblemente capta a la mayor parte de 
este mercado. 

Una vez dentro la porción sur de la zona Miguel Hi
dalgo que atañe al corredor habitacional, la IMT se reparte 
con cierta frecuencia espacial a lo largo de él, aglomerán
dose mas en los extremos y disminuyendo al centro <esta 
porción es a futuro donde puede aparecer potencialmente 
nuevas tortillerias pues puede crecer al densificarse y/o 
expandirse el poblamiento sobre el bosque del Pedregal rumbo 
al norte o sobre la zona de amortiguamiento hacia el surl. 
La especialización cerca de su limite oeste (Av Insurgentes) 
y dentro de la parte mas antigua de la zona (barrios y la 
colonia Miguel Hidalgo) se encuentran la mayoría de los mo-
1 inos de la misma, siendo un lugar estratégico no sólo la 
antigüedad y accesibilidad para allegarse su materia prima 
y contar con agua para sus funciones, sino por ser paso 
forzado para entrar al corredor; en el resto del corredor se 
extiende la rama de las tortillerias, saturándose hacia el 
poniente <ver mapa 4l. 

-Tlalpan: Entre las zonas que han desacelerado el ritmo 
de crecimiento de la IMT, Tlalpan es la zona que refleja 
mas este fenómeno, desde 1990 sólo ha tenido una implanta
ción en contrapartida del cierre de 10 establecimientos 
hasta 1992. La aparición de dos supermercados al norponiente 
y nororiente, Aurrerá de Insurgentes- Periférico y La Luna 
en Huipulco, es el factores que han contribuido a que estas 
industrias desaparezcan de la zona sobre todo en el centro, 
a pesar de estar fuera de nuestra área de estudio <ver mapa 
4). 
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Una consecuencia de este comportamiento es que se ha 
especializado la parte centro-sur de la zona en molinos
tortillerias, sólo en esta área desaparecen 6 industrias, 
mientras que al norte predominan las tortillerias, suponiedo 
un posible trasl.ádo de· 1as del centro hacia el norte dentro 
de esta zona.iDe~tal forma que las coberturas en vez dismi
nuyeron un ·poco·: .. _.pero no fuertemente en términos genera les, 
aumentando peri lo'.mismo la densidad industrial <ver cuadros 
12 y 13). 

En el':no'r-'té; en la colonia Isidro Fabela, la forma ser
pentiante tjue tiene el alineamiento de la industria de di
rección oeste~este es de algón modo resultado de la dispo
sici6n de 1~ misma malla urbana, ésta no permite el paso mas 
que por el Periférico y sólo en algunos puntos hacia el 
oeste, de alli que hacia ese rumbo sea mas densa la concen
tración que en el este. 

-Tlalcoligia: Presenta una situación similar en altas y 
bajas, 2 y 5, que Miguel Hidalgo pero en menor grado por lo 
que su indice es inferior, -3. En lo concerniente al compor
tamiento de la IMT observamos, la caida precipitada de la 
implantaci6n de dicha industria de 1990 a 1992 en esta 
zona. Posiblemente esto es debido a que se llega a un estado 
de saturación del mercado por lo que se frena la apertura de 
nuevos establecimientos en espera de una nueva oleada de 
migración a Tlalcoligia, que atraiga nuevamente a los 
industriales a implantarse dentro de la zona, siendo las 
colonias de La Mesa y Los Hornos territorios hacia donde 
puede crecer la industria a futuro, pues actualmente se es
tán implantando asentamientos en ellas. 

La parte correspondiente a las colonias Los Volcanes, 
Tlalcoligia, Pedregal de Sta. Ursula Xitla y el de las 
Aguilas, asi como La Santisima y San Juan Tepeximilpan, 
contienen en conjunto a casi el-total de los establecimien
tos La mayoria de las industrias dentro de esta región son 
13 tortillerias, que se alternan a los lados de las princi
pales vialidades, con excepción de un molino que se ubica en 
el Qnico centro de la urbano de la región situado dentro de 
la colonia Tlalcoligia Cver mapa 4). Por consiguiente 
para 1992 esta zona tiene una densidad industrial de 4.8 
aumentando poco más de 5 décimas de punto en relación a 
1989, siendo inverso ésto con respecto a las áreas de in
fluencia de las industrias disminuyendo el promedio de és
tas de 0.236 en 1990 a 0.206 de 1990. 

No pasa lo mismo al norte de Tlalcoligia, donde sólo 
hay 2 establecimientos (ver mapa 3) en lo que queda del an
tiguo casco del pueblo de Santa Ursula Xitla, un molino y 
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una tortilleria, siendo que según el padrón proporcionado 
por SECOFI habían otros tres establecimientos en esta área. 
Al sur, una porción de tierra circunvecina a este pueblo te
nia un uso agrícola, cambió con los años a uso urbano habi
tacional lo cual debió quizás atraer a mas industrias su
puestamente. Sin embargo, la gente que inmigró a él fue de 
estratos altos con automóviles, que les permite una mayor 
movilidad y que prefieren un mejor servicio, por lo que 
muchos de ellos al instalarse el servicio de tortilleria en 
los centros comerciales <Comercial Mexicana o Aurrerá>, 
cambiaron de proveedor abasteciéndose en estos centros, lo 
que explica la desaparición de la mencionadas industrias. 
Actualmente se sabe de la existencia de repartidores en este 
lugar y como se ha dicho antes se piensa que es un mecanismo 
de defensa de la IMT ante la competencia con los supermerca
dos al tratar de llevar el producto a los consumidores como 
un servicio a domicilio, acortando tiempos y distancias. 

TERCERA PARTE 
ASPECTOS ESPACIALES-DEMOGRAFICOS DE LA DEMANDA QUE 

ESTRUCTURAN LA SITUACION ACTUAL DE LA IMT A INICIOS DE 1992 

a) El papel de condicionante indirecto del medio físico 
en la conformación del mercado y estructuración de la oferta 
de la IMT. 

Una condicionante que 
sobre la distribución de la 
un establecimiento o otro, 
morfologia en las áreas de 
concentración de la IMT son 
que presenta el. espacio: la 

de manera muy indirecta influye 
demanda, la elección de ésta por 
por lo tanto también sobre esta 
influencia y en la dispersión o 
las caracteristicas intrínsecas 
pendiente y el subsuelo. 

Ambos elementos son producidos en nuestra área de estu
dio por los derrames lávicos de las erupciones del Xitle, 
originan en algunas partes, sobre todo hacia sur y poniente 
de la delegación, la pendiente abrupta o la sinuosidad del 
terreno de que disminuye conforme se avanza hacia el norte y 
oeste. Estas condiciones del terreno ocasionan que sea mas 
dificil, por el obstáculo que implican las pendientes y los 
trabajoso que es la perforación o apertura del subsuelo de 
este tipo, para meter los servicios (agua, drenaje, pavimen
tación, recolección de basura, etcetéra> y la cimentación 
de los inmuebles. Entre mayor fricción halla para poblar un 
lugar este será de los últimos lugares en los que llegue 
gente, a no ser que éstos tengan una solvencia económica mo
netaria tal que puedan pagar sin ningún problema los costos 
de llevar hasta estos lugares los servicios. De alli que se 
diga que es un aspecto que condicionan, no que determinan. 
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De tal modo que los servicios con que cuentan un lugar 
son consecuencia del punto anterior, y a su vez son la cau
sa que da pie para que se le dote a la zona de otros, como 
serian los casos, por dar algunos ejemplos, de la pavimenta
ción que da pie a que se les dote de servicios de recolec
ción de basura y de transporte, o el de agua necesaria para 
gente como para las industrias o comercios como los molinos 
y las tortillerias. 

Otro aspecto que fue tangible durante el trabajo de 
campo y de significación es que la pendiente abrupta o la 
sinuosidad del terreno en lugares como sur poniente de las 
zonas de Padierna, Miguel Hidalgo, Tlalcoligia y algunas 
partes de San Pedro Mártir, interfiere en los tiempos de 
recorrido de los consumidores hacia los establecimientos 
alargándola. Esto al sumarse con el hecho de contener densi
dades del rango alto, provoca la competencia entre los mis
mos industriales de reciente aparición de la IMT por el mer
cado, sigan entre otras normas, el emplazarse en los sitios 
donde la pendiente cambia para capturar a manera de abanico 
la demanda local, quitando demanda a los competidores de las 
partes bajas <ver mapa 1 y 3). 

b) La distribución del uso del suelo: elemento que 
estructura al mercado. 

Debido a que no ser ha actualizado el Plan de Desarro
llo Urbano para la delegación de Tlalpan Cver mapa 4>, el 
análisis de referido a los usos del suelo se basará en el 
generado en 1986 y las industrias que habian hasta 1984 
para no general un sesgo mayor que si se compararan con los 
establecimientos de 1992. 

Dicho Plan de Desarrollo Urbano para la delegación de 
Tlalpan, nos permiten explicar y comprender, en parte y a 
nivel general, la actual distribución de la IMT dentro de 
nuestra zona de estudio, al proporcionarnos la forma en que 
se encuentran distribuidos los usos del suelo dentro ella, 
ya que la influencia que ejercen éstos sobre la IMT es que 
le dan una estructura espacialmente hablando. 

Con excepción de los usos habitacional, de poblado ru
ral y comercial, los restantes tienen la función de impedir 
la expansión de nuevos industrias hacia ciertas direcciones 
o lugares, al actuar como barreras físicas o socioeconómicas 

políticas que cortan, obstruyen y/o desvian el avance de 
los asentamientos humanos. Asi, los usos del suelo que ejer
cen tales acción son: 

-El de áreas para equipamiento con una participación 
del 11.67X del área urbanizada. La mayor parte de su cober
tura como tal, corresponde a instalaciones de salud y educa-
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tivas, siendo éstas de las mas importantes del pais. De tal 
manera que en esta delegación encontramos hospitales como el 
de Cardiologia, Neurologia y Neumologia; escuelas como El 
Colegio de México, la Universidad Pedagógica y la Univer
sidad continental, por mencionar algunos ejemplos de ambos 
aspectos. Solamente encontramos un establecimiento dentro de 
él en Villa Coapa, debido a que es una área que concentra 
servicios en general. 

La distribución de este uso a nivel general está dada 
en relación a cruces de vialidades importantes en los 
limites de Tlalpan <en colindancia con las zonas de Villa 
Coapa, San Pedro Mártir y Miguel Hidalgo) y Padierna (en la 
periferia del cruce de la carretera Picacho Ajusco y Anillo 
Periférico). En San Pedro Mártir es mas hacia su interior 
tocando por el costado alguna via primaria, resaltado a 
siempre vista la cobertura que alcanza a tener dentro dicha 
zona <Club de Golf, junto a Viaducto Tlalpan y El Colegio 
Militar a un lado de la carretera a Cuernavaca>. 

-El de las áreas verdes con el 6.87% cuyo representan
te es el Bosque del Pedregal ubicado al norte de la delega
ción. 

Como ejemplos de retención de la expansión urbana 
tenemos a el área verde del Bosque del Pedregal y el Bosque 
de Fuentes Brotantes, que para esos tiempos separaban las 
asentamientos de la porción sur de la zona Miguel Hidalgo 
con su respectiva parte meridional, y esta misma zona con 
la de Tlalcoligia respectivamente. Esto mismo pasa entre el 
nororiente de Padierna con el norponiente de Miguel Hidalgo 
con la zona recreativa de Reino Aventura y los servicios 
educacionales vecinos , el Colegio de México junto con la 
Universidad Pedagógica. 

En el caso de barrera f i?ica lo observamos en la con
fluencia de servicios de equipamiento de salud y deportivos 
entre las zonas de Villa Coapa, San Pedro Mártir y Tlalpan; 
al igual que en los limites norponiente de. Tlalpan y 
nororiente de la Miguel Hidalgo que en cierto sentido 
separaban ya a un determinado conjunto de establecimientos 
de una zona con.respecto a las otras. 

El Colegio Militar viene a quedar de 
desviación de los asentamientos humanos del 
Andrés Totoltepec, que pudieron seguir su 
Tepepan de no haber sido construido entre ambos 
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CUADRO 1.15 

DZ&TRZBUC%0N DK ~A %MT PCR USO DEL SUELO 
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urban:l•ada. 

Al ver el cuadro 15 y mapa 4 vemos que los uso 
habitacional, comercial y de poblado rural que atraen hacia 
ellos a esta industria, pues concentran dentro de ellos de 
manera significativa son: 

-El uso comercial a pesar de tener un porcentaje bajo de 
cobertura, de 1.47% alberga a 13 industrias (8.55Y.l. Este 
número de establecimientos, pues durante el trabajo de campo 
en 1992, aumen~ó solamente a uno dentro de esta área comer
cial. Gracias a las disposiciones del DDF de hacer fijos a 
los tianguis construyendo los inmuebles necesarios y remode
lar los ya existentes. Ambas acciones se llevaron mas efec
tivamente en las colonias populares de Padierna, Miguel Hi
dalgo y Tlalcoligia que aparecen durante 1986-1992 Cver 
apéndice cartográfico, mapa Al. 

El uso de poblados rurales con 19.34%, se ubican prin
cipalmente al centro-oeste de la delegación circundados en 
la zona de asociaciones vegetales y actividades agricola
pecuaria - forestal. Estas áreas constituyen un apéndice del 
uso habitacional que, junto con las zonas de desarrollo 
controlado, son nodos que están atrayendo cada vez mas gente 
hacia ellos, provocando que la zona de pueblos se empiece a 
conformar desde este momento y a futuro un mercado potencial 
para implantarse en mayor medida la IMT al paso del tiempo. 

64 



Ahora bien, enfocando nuestra atención al uso habitacio
nal, tenemos que es eminente el hecho que en el área urbana 
sobresalga este uso ocupando el 61.17%. de la misma (ver cua
dro 16). Este se concentra al norte de la delegación debido 
a la conurbación con la Ciudad de México desde antes de 1970 
por las vialidades que la comunicaban desde entonces con 
ella <Calz. de Tlalpan, Anillo Periférico, Insurgentes), lo 
que explica por qué el 78.94% de los establecimientos de 
1985 se ubiquen en ese lugar dentro de este Liso. 

CUADRO 16 

DXBTRXDUCXON DEL USO HABXTACXONAL V LA XMT AL XNTURXOR DE LA 

DELEBACXON DE TLALPAN• DENTRO DE CADA ZONA CHAB/l<M2 > 

~~~~~~~~~~~~~~~~~<1••2>~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Las zona que dedican una mayor cantidad de territorio 
dedicado a este uso ya para 1992 son Padierna y Miguel 
Hidalgo por ser.las mas grandes <ver mapa 5 y cuadro 16 ). 
No obstante, si se comparan los porcentajes en que 
participan ese uso al interior de cada zona, vemos que son 
las que menor terreno tienen dedicado a la vivienda, 
proporcionalmente hablando. En contradicción, la mas chica 
de todas, Tlalcoligia, es donde el uso habitacional tiene 
una mayor representación porcentual dentro de sus limites, 
siguiéndole en importancia Villa Coapa y Tlalpan <ver cuadro 
16 y mapa 5). 

Mientas tanto San Pedro Mártir a pesar de ser la que 
tiene menor cobertura para el uso habitacional, tiene una 
participación significativa si la comparamos con la de la 
zona de Pueblos. Esto es resultado de su transición de lo 
rural a lo urbano, proceso que es mucho menor en la zona de 
pueblo, reflejando una participación 'porcentual reducida 
de dicho uso del suelo, debido a la naturaleza mas rural 
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MAPA 5 DISTRIBUCJON DE LA POBLACION POR DENSIDADES 
DELEGAC'JON DlE TLALP.4N. M.fX!CO D.F. 
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del área, aumentando mas esto conforme se aleja uno de la 
mancha urbana hacia la periferia Cver cuadro 16 y mapa 4). 

La explicación a ese comportamiento tal vez sea que 
haya dentro de ellas un predominio mayor de los otros usos, 
de uno o en conjunto por la suma de todos ellos, sobre 
el habitacional. Esto podría ser cierto en una buena parte 
para Miguel Hidalgo y San Pedro Mártir, donde resaltan la 
participación de las área verdes, y de equipamiento o agro
pecuarias forestales respectivamente, por dar algunos 
ejemplos <ver mapa 4>. 

Otra posible causa también pude ser el hecho de que la 
información de INEGI no es del todo precisa, pues faltaron 
datos sobre población de ageb de algunas colonias en su 
informe censal, ya que durante nuestro recorrido de campo 
supimos que éstas estaban asentadas aun antes de 1990 
<colonias como Paraje 16, Primavera, Verano, Unidad Hab. 

PEMEX en Padierna; Jardines de la Montaña y Villa Charra en 
Miguel Hidalgo, y en San Pedro Mártir, Residencial Iris, 
Valle Escondido, La Nopalera, Fuentes Tepepan, por mencionar 
algunos ejemplos, ver mapa 1 y 4). 

Al correlacionar las coberturas del uso habitacional con 
la distribución de la IMT dentro de ellas, hallamos que a 
veces el que una zona tenga una mayor extensión de este uso 
puede implicar el que se de también una oferta proporcional
mente del servicio de la IMT como en Padierna <7.7681 km2 de 
uso habitacional con 59 industrias>, pero en otras ocasiones 
no es asi como en Villa Coapa (7.760 km 2 habitacional, con 
21 industrias, ver cuadro 16). 

Lo anterio~ nos lleva a pensar que es insuficiente el 
análisis del uso del suelo por distribución y cobertura 
para configurar la distribución de la IMT dentro del área 
de estudio, haciendo necesari~ bajarnos de escala y ver la 
forma en que dentro estas áreas se condensan o se expanden 
la poblacion. 

c) Densidad de población y niveles socioeconómicos: 
elementos que configuran la estructura espacial de la IMT. 

El factor que nos da consistencia al patrón de 
localización espacial de la IMT es la forma en que está 
distribuida la población en el terreno por ser una industria 
enfocada al mercado, siendo la densidad de población el 
indicador que analizaremos a continuación. 
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De primera impresión, echando un vistazo al mapa 4, la 
distribución de la población dentro del área del estudio, 
sigue una linea de incremento de densidad de sur poniente a 
nororiente, cuya misma f isonomia sigue la IMT en su distri
bución a ese nivel. 

Por lo tanto se podria pensar que a nivel teórico la 
regla general de localización de la IMT seria que a mayor 
densidad de población, habrá un mayor número de estableci
mientos. No obstante, la estadística adjunta al mapa difiere 
en sustentar tal teorema. 

Analizando la situación de acuerdo a los cinco rangos 
determinados para este trabajo, tenemos que es en el rango 
de densidad alta donde la industria tiende a localizarse en 
primer lugar con 70 establecimiento <ver mapa 5). Posterior
mente le siguen el rango de densidad media y luego el de 
densidad muy alta, con 34 y 26 unidades respectivamente. En 
cuarto lugar tenemos el rango de densidad baja con 16 ne
gocio y por último el especial donde no se localiza ningún 
establecimiento. 

La explicación a dicha forma en que se están distribu
yendo la IMT en los diferentes rangos de densidad es el he
cho de que la delegación ésta en plena una fase de densifi
cación poblacional, ya que la urbanización ha decrecido aun 
mas en su proceso con respecto a 1990, y la taza de crecimi
ento de población tiene tendencia a crecer con rapidez <ver 
gráfica 1l. Prueba de ello es que los rangos de densidad al
ta y media son los que predominan en la delegación (ver cua
dro 17>, siguiéndoles la del rango bajo en importancia. 
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Nc::111la•1 

propia y d• ••11• ~~rma 

c•mpa •• via qu• ya •Hi•11La Q•n11• •n mucho• d• -110• cuando 

XNEmX r••1is6 •u ~rabaJo •n 1990. 

Ahora bien si nos bajamos de escala, la ~orma en como 
se ve la situación de la distribución de su población dentro 
de cada zona difi~re en ocasiones a la visión global y por 
lo tanto también la estructura territorial de la IMT. A 
continuación damos el análisis de ambos aspectos en cada 
zona y tomaremos al indicador del nivel socioeconómico de 
la vivienda como parámetro para definir y explicar aun mas 
las posibles diferencias intra zonales dentro del ámbito que 
se puedan ir presentando. Yendo de poniente a oriente y de 
norte a sur, y analizando los mapas 5, 6 y el cuadro 17 
tenemos de mayor a menor cobertura habitacional a: 

-Padierna: De acuerdo a sus datos de densidad, es una 
zona que se está terminando de estructurar como zona consu
midora. La base de esta afirmación esta en que las 
densidades tienden a disminuir del centro-sur a la 
periferia, alcanzando a contener densidades del rango muy 
alto a bajo. 

Dicha disposición y la existencia de algunos espacios 
libres eh el norte de ella hacen pensar que la zona puede 
soportar la llegada aun de mas gente, y que se pueden densi
ficar al irse rellenando las áreas de densidades de menor 
rango. De tal manera que mientras en el centro se está o ha 
llegado a su má.x ima capacidad de soporte pob lac iona l, en sus 
limites periféricos sur-poniente, sur y sur-oriente se puede 
pensar que se esta expandiendo. 

Cabe aclarar que las áreas de densidades medias y ba
jas de la parte norte y orienta responde a un fenómeno de 
una segregación urbana por costos del uso del suelo. El alto. 
valor que han adquirido estos últimos rumbos es debido a la 
influencia que reciben por estar a un costado del Anillo 
Periférico y la·carretera Picacho Ajusco, contando con todos 
los servicios. 

Al relacionar la IMT con la distribución de población 
vemos que la norma que sigue es: a mayor densidad mayor es
tablecimientos. Asi hay una aglomeración mayor a partir de 
las densidades altas (48 negocios de 59, ver mapa 5 y cuadro 
16>, ya que la superficie con densidad muy alta apenas tie
ne representación la zona, siendo muy pequeña su cobertura y 
localizándose sólo en el centro-sur de Padierna. 
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No obstante lo dicho arriba, dentro del área que cubre 
la densidad alta, se tiende, a su vez, a un desequilibrio en 
su interior de la distribución de la IMT. Si analizamos el 
ingreso de la población, por medio del indicador de niveles 
socioeconómicos de la vivienda <ver mapa 5>, tenemos que los 
niveles medio-medio y medio-bajo son donde se implantar 
estos negocios, ya que la dotación de los servicios básicos 
son suficientes para que esto sea posible. La mayoria de 
ellos son tortillerias, solamente encontramos un molino al 
centro sur y 2 molinos tortillerias al norte <ver mapa 3). 
Las rutas de transporte público <ver anexo cartográfico, 
mapa Al también contribuye a dar estructura de la IMT en la 
zona. 

El hecho de encontrar pocos establecimientos en el ni
vel socioeconómico bajo de la vivienda responde a una inva
sión ilegal secuencial, a partir de la urbanización del cen
tro siendo áreas de crecimiento expansivo, que dan pie a 
tener deficiencia de servicios alli, siendo los de luz, agua 
y pavimentación los prioritarios para instalar una empresa 
de la IMT. Las colonias ubicadas al sur poniente, a un cos
tado de la carretera, sus tortillerias responden a esta si
tuación siendo pocas, estando establecidas en las calles que 
tienen estos servicios y están conectadas a dicha via como 
medio de hacerse llegar su materia prima ya que por cuestio
nes de topográficas, esa parte no está comunicada con el 
resto de Padierna. Lo mismo pasa por el rumbo sur-oriente, 
por las colonias Primavera y Verano. La causa de ésto a su 
vez es que son lugares urbanizados a partir de 1985 a 1992 
<ver anexo cartográfico mapa B> que tienen mayor def icien
cia en dicho servicios. 

En donde el ingreso es alto por cuestiones de costos 
del uso del suelo y de equilibrio arquitectónico de esos 
lugares, la IMT se instala fuera de sus limites dando un 
servicio desde el exterior a.sus habitantes, ya sea que 
estos salgan a adquirir la mercancia hasta el establecimien
to o que los industriales por medio de repartidores se los 
hagan llegar. 

-Villa Coapa:La distribución de la población tiende a 
descender a partir de su mayor concentración en el 
centro-sur de la zona Ca la altura del cruce de la Av. 
Acoxpa y Canal de Miramontes ver mapa 1) hacia la periferia. 
Es gradual este hecho con respecto al poniente y norte, 
pero en dirección oriente es drástico si tomamos que no 
existe poblamiento por ese rumbo, mientras que al sur las
densidades son desde altas y hasta muy altas, debido a que 
corresponden a los conjuntos y unidades habitacionales. 

71 



Ante las circunstancias descritas, Villa Coapa queda 
fraccionada en su estadio de urbanización territorialmente 
hablando. Mientras que su centro está estacionado en una 
fase de densificación, el oriente ha terminado de expandirse 
y comienza ha densificarse. 

Al relacionar la IMT con la población vemos que son esos 
lugares de densidad altas y muy altas al centre-sur de la 
zona, donde se tiene una mayor concentración de esta indus
tria, sobretodo de tortillerias. Los molinos se encuentran 
mas al poniente <2 de 3 con que cuenta la zonal formando 
parte de una especie de nodo de molinos del rumbo de 
Huipulco que comparte con la delegación de Coyoacán <ver ma
pa 3 y 51. 

Al bajarnos de escala, tenemos que la IMT mas que ubi
carse dentro de un nivel socioeconómico en este caso 
medios-alto <B industrias de 21, ver cuadro 12 y mapa 51, 
prefiere estar en lugares de tránsito poblacional y vehicu
lar y en los niveles , pues tratan de sostenerse en el mer
cado al sacrificar los costos de renta por el volumen de 
ventas que pueden captar alli más que en otros sitios. Esto 
es debido a la fuerte competencia con los supermercado que 
se asientan en el centro urbano de desarrollo especial 
ubicado precisamente en el lugar más cencéntrico de la zona, 
y a la movilidad que tienen los demandantes gracias al uso 
del automóvil y· a la vialidad que tiene la zona <ver mapa 2 
3 y 41. 

En esta zona las nuevas industrias no tienen muchas 
opciones para implantarse, ya que dentro de ella la densidad 
media y los niveles socioeconómicos altos y medio alto son 
los que predominan, ocasionando por lo mismo que sea dificil 
y costosos establecerse dentro de esas áreas. Las alterna
tivas disminuyen aun mas por la competencia con los super
mercados, por lo que las princjpales vias de acceso, merca
dos y lugares de servicios comerciales y públicos, como las 
escuelas, son sitios muy peleados entre los mismos indus
triales de la IMT. 

Por su parte el poniente se ha terminado de conformar 
poblacionalmente, al llegar por el momento al tope de su 
capacidad de crecimiento. Es decir, que ya no tiene hacia 
donde crecer por el momento, a menos que los terrenos indus
triales de esos rumbos pasen a ser a futuro de uso habita
cional. Estos constituirían un gran potencial por su tamaño, 
para aumentar la población alli, sobretodo a nivel vertical 
por lo redituables que serian la construcción de condominios 
y unidades habitacionales en ellos, ante los costos de dicho 
suelo. 
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Cabe señalar la posible existencia de error en la infor
mación de INEGI sobre la situación poblacional descrita para 
el oriente de la zona , pues en campo se observó que si bien 
existen espacios abiertos, se encontró población asentada de 
manera formal y en un número significativo que datan desde 
1987, segun afirma la misma gente establecida. Esto puede 
corroborar con el mapa de uso del suelo citado con 
anterioridad (ver mapa 4). 

-Miguel Hidalgo: Debido a que es una zona originada por 
al choque de crecimiento de otros lugares (zona de Padierna 
y Tlalpan) la distribución actual de la población dentro del 
corredor se refleja de igual manera: altas en los extremos y 
medias en el centro del mismo. 

Por su parte, en el norte de la zona, la densidad 
predominantemente media responde a razones semejantes que 
la parte norte de Padierna, sólo que el ubicarse a un lado 
del Anillo Periférico, y estar la separación con el resto de 
la zona por el bosque del pedregal, entre otras cosas, hace 
que sea una zona muy exclusiva (el valor del metro cuadrado 
es de los mas altos de todas las delegaciones del sur de la 
ciudad). 

Al sur, el corredor habitacional se encuentra en una 
fase de densificación, esto es con base a la forma en que se 
disponen las coberturas de los rangos de densidad alta y 
media. La parte central del mismo, al tener densidades medi
as pueden soportar a futuro que se pueda ir ha asentar mas 
gente dentro de él, ya que durante el recorrido de campo se 
pudo comprobar la posibilidad de que esto ocurra por la 
existencia de terrenos sin ocupar todavia. 

De tal forma que los 3.179 km 2 de densidad alta pueden 
aumentar, al elevarse la densidad de corredor en su centro, 
disminuyendo a futuro el área de densidad media. También 
puede presentarse que entre en cualquier momento a una 
fase de expansión, ya sea a costillas del Bosque del 
Pedregal de manera legal o ilegalmente, o hacia el sur para 
conectarse con las zonas de San Pedro Mártir, Tlalcoligia 
Padierna y/o Pueblos. 

Al bajarnos de escala dentro del corredor habitacional, 
vemos que de los establecimientos de la IMT se sitúa en 
áreas de ingresos medios-medios (21 establecimientos de 25, 
ver cuadro 16 y mapa 6l, con excepción la colonia la Fama, 
cuyo nivel de ingresos son bajos de acuerdo a lo que indica 
el nivel de vivienda de ese lugar. 

Tratando de encontrar una explicación al patrón de lo
calización de la IMT, ya que la distribución de la vivienda 
como indicador de los niveles de ingresos no vislumbraba una 
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pauta de ello, fuimos a campo y pudimos ver que la circula
ci6n vial estructuraba dicho patr6n, emplazándose cerca o a 
los costados de por donde pasan las rutas de transporte pu
blico, sumado a lugares donde hay comercios y servicios a la 
comunidad <ver anexo cartográfico, mapa A>. 

Si analizamos a la IMT por subramas tenemos que en esta 
zona tiende a una divisi6n territorialmente de estas. 
Mientras que en el oriente se diversifica concentrando 
molinos-tortillerias, molinos y supermercado en mayor grado, 
el poniente se especializa en tortillerias. Por el momento 
se puede decir que responde a los servicio básicos con que 
cuenta cada rumbo, ya que el agua que es indispensable para 
los molinos en general es escasa en el poniente del corredor 
determinando por el momento la exclusión de esta rama en esa 
área. 

-Tlalpan: Aqui, la poblaci6n se distribuye de manera in
versa al caso de Padierna, esto es que en el centro se con
centra menos gente y en la periferia mas. De tal modo que 
las densidades van desde baja hasta muy alta, localizándose 
los rangos de mayor densidad en los extremos norte y sur de 
la zona. 

Las causa de la distribuci6n de la poblaci6n en esta 
zona se puede dilucidar en que, en el momento de hacer el 
trabajo de campo, se pudo percibir que en la parte central 
de la zona tuvo un cambio en el uso del suelo. Esto fue por
que al ser el centro delegacional fue atrayendo mas comer
cios y servicios de oficina, volviéndose mas ruidoso para 
sus habitantes, por lo que muchos han vendido o rentado 
sus casas para uso de oficina o comercial. 

Por tal mot1vo el mercado se ha reducido y por lo tanto 
la IMT también, quedándose a s6lo aquellos establecimientos 
necesarios para atender ese nuevo volumen de mercado. La IMT 
sigue un patrón de localización de acuerdo a la disposici6n 
de las principales vialidades que la parten en norte y sur 
(como San Fernando, Av. Insurgentes y cerca de Viaducto 
Tlalpanl que responden a su vez, a la de las rutas de trans
porte Cver apéndice cartográfico, mapa Al. Además de ubicar
se algunos de estos negocios en el centro. Dentro de las 
mencionadas vialidades la IMT se especializa mas hacia la 
industria molinera, pues dentro del perimetro que conforman 
estas avenidas se establecen 6 molinos, independientemente 
de que sean tortillerias a la vez o no, de las 22 empresas 
de las que hay en toda la zona (ver mapa 1 y 3). 

El extremo norte de esta zona, en lo correspondiente 
a la colonia Isidro Fabela, la urbanizaci6n se encuentra en 
una fase de densificación terminal , debido a que en 1986 en 
el Plan de Desarrollo Urbano se le exceptua como un área de 
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crecimiento controlado por lo que se le empieza a dotar de 
infraestructura desde esa fecha, ya que anteriormente había 
sido poblado mediante mecanismos de invasión ilegal, yac
tualmente, aunque le faltan algunos servicios, está casi en 
su máxima capacidad de captación de población. 

Lo anterior es muy posible, ya que durante el recorrido 
se vio la reconstrucción que algunos solares de aleda~os a 
esta colonia se están convirtiendo en conjuntos habitaciona
les (segregación urbana>. Estas circunstancias en su proceso 
urbano han atraído a mucha gente y su entorno próximo con 
densidades muy altas y altas respectivamente. Esto ha 
propiciado como consecuencia una atracción también de la IMT 
al lugar sobre todo de la industria tortillera Cll de los 20 
negocios de esta zona, y a su vez 10 de estos son 
tortillerías (ver mapa 3). 

En el caso del extremo sur, donde la densidad es alta 
sólo se sabe que su formación como área de densidad alta se 
puede sustentan en el hecho de haber en el lugar unidades y 
condominios habitacionales. Quizás porque fue lo mas renta
ble de construir por los altos costos del terreno que debió 
y sigue teniendo el lugar al situarse entre vialidades tan 
importantes como Viaducto Tlalpan y la Av. Insurgentes. 

Dicho extremo deberia ser un área que atrajera a mas 
establecimiento de los que se tienen, pero no es asi Cver 
mapa 3>. Las causas son por un lado que las industrias si
tuadas en el centro absorben parte de esta demanda por la 
complementaridad que tienen al congregarse en un sitio donde 
se albergan otros servicios y comercios, y en segundo lugar 
por la apareció de supermercados como SEDENA y La Luna que 
ante su ubicación, la diversidad producto que venden y de su 
complementariedad con otros comercios han hecho desapacer 
algunas industrias de la IMT de ese rumbo Cver mapa 3). 

-Tlalcoligia: En esta zona los rangos de densidad de 
mayor cobertura son el media alto siguiéndole la del rango 
alto, llegando a contener lugares con una aglomeración 
poblacional de muy alta y hasta especial. La fisonomía que 
tiene la distribución de los rangos de densidad nos permiten 
infiere que se está terminando de densificar, sobre todo en 
el sur poniente, en las colonias de La Mesa, La Mesa Los 
Hornos, Santisima y San Juan Tepeximilpan. 

El casco del antiguo pueblo de Santa Ursula Xitla cerca 
de la Av. Insurgentes Cver mapa 1>, al ser de extensión sig
nificativa y tener una densidad media, puede dar motivos a 
futuro para soportar la llegada de mas gente, por procesos 
de filtrado de su población o cambios de uso de suelo. Un 
ejemplo de ello es el caso de la Unidad Residencial de 
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Insurgentes Sur, que antes fue zona 
cultura y que actualmente tiene una 
mayores de 400 hab/km2 Cver mapa 5). 

dedicada 
densidad 

a la agri
especial, de 

En cuanto a la situación en que encontramos distribuida 
a la IMT dentro de Tlalcoligia, se puede decir que su loca
lización responde a lugares con densidades altas a muy altas 
siguiendo las rutas de transporte público, tanto de las que 
pasan por Santa Ursula Xitla, por el Camino a Cantera, como 
las que entran por la Carretera Federal a Cuernavaca. 

El mayor número de los establecimiento de la IMT se 
concentra principalmente en niveles socioeconómicos medios 
ClO industrias de 16 de la zona, ver cuadro 12 y mapa 5>, ya 
que cuentan con mayores ventajas en los servicios públicos 
con que cuentan a comparación con los rumbos de las colonias 
de La Mesa o La mesa los Hornos, que a pesar de tener mayor 
densidad poblacional no cuentan con agua, y en ocasiones ni 
con pavimentación en la calle. La mayoria de ellos son 
tortillerias, con excepción de un molino-tortilleria en la 
colonia de Tlalcoligia y otro en el antiguo pueblo de Santa 
Ursula Xitla Cver mapa 3). 

Esto se debe a que dichas colonias son espacios que es
taban condicionados para dotárseles de infraestructura, que 
sumado a ser las áreas de mas reciente poblamiento, ilegales 
y por invasión, atraso su integración urbana con el resto de 
la zona. De tal modo que sus partes mas antiguas, el norte 
y el oriente, han tenido mas tiempo para ser dotas de servi
cios que las del poniente, teniendo por lo mismo mayores 
ventajas los primeros rumbos que el segundo. 

Es de notoriedad el hecho que la topografia aqui, como 
en Padierna y Miguel Hidalgo, ha condicionado la forma en 
que se ha urbanizado por la morfología del terreno lávico, 
friccionado la velocidad y dirección del avance del proceso, 
comenzándose a urbanizar a partir de los nodos poblacionales 
de Tlalpan por el norte y San Pedro Mártir oriente, a partir 
de los cuales se tuvo una mejor accesibilidad por menor 
pendiente o sinuosidad del medio geográfico, que permitió 
penetrar a esta zona (apéndice cartográfico mapa B>. 

-San Pedro Mártir: La densidades contenidas en esta 
zona van desde baja hasta alta, siendo la cobertura del ran
go medio la que sobresale en su territorio. Debido a que 
está circundada por el norte y poniente por vialidades im
portantes <Anillo Periférico, Viaducto Tlalpan, y La carre
tera México-Cuernavaca) ésto ha originado que los asenta
mientos se den a partir y a un costado de ellas, mientras 
que el interior de la zona queda deshabitada <ver mapa 5). 
Siguiendo estas vias, las densidades tienden a aumentar 
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conforme se avanza hacia el sur hasta llegar al pueblo de 
San Pedro Mártir donde la densidad poblacional es alta, para 
posteriormente volver a disminuir. 

La IMT se localiza principalmente en dos lugares, en 
los extremos en el poniente y nororiente. El emplazamiento 
de la IMT en el primer sitio responde a que como es un pue
blo, San Pedro Mártir, este lugar han venido concentrado 
mas servicios que otras partes de la zona, haciendo mas fac
tible la instalación de las industria dentro de él (5 
establecimientos de los 12 que tiene en total la zona, ver 
mapa 3 y cuadro 12l. Además, el hecho de ser un lugar tran
quilo para vivir a pesar de que es caro <tiene un nivel 
socioeconómico de la vivienda medio-alto, ver mapa 6l, lo 
que ha ido atrayendo a mas gente hacia él, conformándose 
como un mercado notable actualmente. En su interior, los 
establecimientos se alinean a partir de la calle principal 
que divide al pueblo en norte y sur, siguiendo luego el 
crecimiento poblacional del sur poniente y nororiente del 
pueblo, Ma. Esther Zuno de Echeveria y Ejidos de San Pedro 
Mártir <ver mapa 1, 3, y el apéndice cartográfico, mapa Bl. 

En segundo lugar, las colonias de Valle Escondido y 
Corrales <ver mapa 1) las cuestiones históricas poblaciona
les de conurbación con el pueblo de Tepepan son las que han 
permitido que ld IMT se establezca alli, ya que no hay ac
ceso a esta área mas que por el norte y oriente, respondien
do de igual manera a esta situación la IMT al alinearse de 
acuerdo a esas vias de penetración, disminuyendo su presen
cia al irse adentrándose a la zona <ver anexo cartográfico, 
mapa Bl. El tipo de n<:•gocios de la IMT es singular en esta 
zona, ya que corresponde a expendios y repartidores de 
tortilla <ver mapa 3l. 

Por lo visto en campo, se puede afirmar que la zona 
tiene una mayor cobertura del área habitacional que la que 
considera INEGI para 1990 ya que aparecen colonias como La 
Nopalera, Fuentes Tepepan y Valle Tepepan. Estas colonias se 
situan entre los asentamientos del extremo nororiente 
mencionados y el Colegio Militar, correspondiendo a uno mas 
de los espacios condicionados para ser dotados de infraes
tructura segón el Plan de Desarrollo Urbano de 1986. Esta 
disposición fue debida seguramente a que el lugar era una 
zona arqueológica, lo que actualmente no se ha respetado, ya 
que se está poblando dando origen a una incipiente conexión 
urbana entre el pueblo de Tepepan y el de San Pedro Mártir. 

Asi, la perspectiva de esta zona es tanto a expandirse 
hacia el sur siguiendo la carretera y alrededor del Colegio 
Militar, como a densificarse en el norte y centro, por lo 
que a futuro soportará la llegada de mas gente, y por lo 
tanto una mayor implantación de la IMT. 

77 



Podemos concluir que es patente la forma en que la dis
tribución de los servicios básicos en el territorio influye 
sobre la distribución de la IMT. Las decisiones de los in
dustriales para implantar su negocio se sustentan no sólo en 
escoger aquellos lugares que cuentan con una buena concen
tración de consumidores que atender, se debe buscar loca
les con un costo de la renta accesible y con servicios bási
cos necesarios para poder operar su empresa, y que además 
al mismo tiempo, en ese lugar se puedan sacar ganancias. 
Asi tenemos, que los rangos densidad baja, muy alta o espe
cial constituyen, por un lado los gastos altos de inversión 
de infraestructura y equipamiento para el local y por el 
otro lado costos altos de renta del local o terreno, respec
tivamente. Por tal motivo las áreas con los rangos interme
dios tanto de densidad como nivel de vivienda, alto y medio
medio, respectivamente, constituyen el mercado mas peleado 
de la de la delegación. 

De tal forma que mientras que la densidad contribuye a 
indicar la eficacia del volumen de ventas en el lugar, el 
nivel socioeconómico determina la eficiencia funcional del 
mismo por los servicio con que cuenta el lugar. 

Si lo anterior lo correlacionamos con la distribución de 
los niveles socioeconómicos de la vivienda, que reflejan 
indudablemente los ingresos de población, tenemos que es la 
relación directa sigue el mismo mecanismo Cver mapa 6). Asi, 
la IMT se concentran en los rangos socioeconómicos de vi
vienda medio-medio C120>, en primer lugar, luego en el rango 
superior inmediato C16) posteriormente en el nivel bajo. 
Despues se emplazar en el bajo y por último en el nivel 
alto. 
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CAPITULO 3 

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE PRD
DUCCION DE LA IMT 

Introducción 

Antes de comenzar a analizar las partes que intervie
nen en el proceso de producción de la IMT,cabe mencionar en 
qué consisten éstas y cuáles son las que se van a manejar en 
el presente capitulo como componentes de cada elementos que 
conforman el último eslabón del sistema de abasto, per
mitiéndonos con ello entender la funcionalidad de cada uno y 
en su conjunto. Estos componentes según Ven Bertalanffy 1 

son los siguientes: 

Insumos : Materiales, energia e información que alimen
tan el sistema. Para este caso los insumos de la IMT serian 
el maiz y la cal para los molinos, la masa nixtamalizada pa
ra las tortillerias y la harina de maiz para los centros co
merciales como materias; como energia se hará referencia a 
la problemática que tiene esta industria con respecto a la 
luz, el gas y el agua. 

La información: cubrirá aquellos aspectos relacionados 
con los demandantes, que intervienen en la elección y con
sumo de este alimento básico. 

Productos: Bienes, servicios e información que resulta 
de procesar los insumos. Lo referente a ello corresponderá a 
las caracteristicas en que se presenta el maiz, la masa y la 
tortilla asi como el servicio que se le ofrece al comprador 
al adquirir su producto. 

Procesos: Acciones ordenadas para transformar los 
insumos en productos. Incluiremos esta parte cuando se hable 
de procedimientos para la elaboración tanto de harina de 
maiz como de masa nixtamalizada, la maquinaria utilizada 
<número de máquinas, modelo y tipo> y de forma anexa veremos 
a la fuerza de trabajo que se necesita para el manejo de la 
misma y venta del producto. 

Retroalimentación: Productos del sistema que se con
vierten en insumos del mismo para mantener su funcionalidad. 
Los flujos de masa internos proporcionaran la visión sobre 
este punto a nivel de sistema cerrado que al abrirse espaci
almente tenderá a incorporar aquellas entradas de insumos 
provenientes del exterior de la zona de estudio, ya sea 
maiz, masa, y aun la tortilla. 

Regulación: Elementos encargados de gobernar el sis
tema. Esta acción de ejercer el control sobre los elementos 
en este caso la IMT, se abordarán al exponer las politicas 
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gubernamentales como los subsidios a la tortilla, el progra
ma de tarjetas y los subsidios al precio del maiz. Asi mismo 
se tocarán asuntos sobre la organización gremial y sistemas 
de propiedad dentro de esta industria alimentaria, asi como 
empresas relacionadas con la manufactura de la tortilla. 

Para lograr una mayor fluidez y libertad para corre
lacionar cada uno de lo aspectos enunciados en sus respec
tivos análisis, se abordarán por agrupamiento de las subra
mas de la IMT <incluyendo la influencia de los supermercados 
con este servicio>. 

PRIMERA PARTE 
LA INDUSTRIA TORTILLERA 

La masa como materia prima: Generalidades 

Como antesala al análisis de la distribución y dificul
tades de las tortillerias cabe dar una introspección de cómo 
se elabora la masa pues es a partir de la transformación de 
maiz a masa como la tortilla adquiere gran parte de su cali
dad, repercutiendo el adecuado procedimiento en las ventas y 
ganancias de los industriales implicados. 

La masa, como insumo principal en la elaboración de uno 
de los alimentos más tradicionales y básicos en la mesa de 
las familias mexicanas como es la tortilla, habia perfec
cionando su proceso de fabricación que ha propiciado tener 
una calidad del producto final muy alta. Según el señor 
Apolinar dueño de uno de los molinos del Ajusco este proceso 
constituye todo un ritual y es necesario querer su vocación 
para no desameritar el oficio y sacar un producto digno de 
ser ex~uesto en cualquier exposición gastronómica. Este pro
cedimiento es el siguiente: 

En una tina se vacian 600 kgs. de maiz (previamente 
cernido como primera forma de quitar la basura que trae 
consigo) 1000 litros de agua (calentada en un boiler a 75°C 
mas o menos, dependiendo del clima) 5 kgs de cal si es viva, 
pero si es piracal se necesitan 8 kgs. Se deja reposar 20 
hrs. moviendo las tres primeras veces, una vez cada hora, 
para integrar bien la cal y quitar después la basura, y una 
vez transcurrido.el tiempo se le tira el agua y se muele. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se percibió un 
deterioro de este procedimiento. Una de las causales es que 
la tradición familiar en algunos casos se rompe al no querer 
seguir los hijos el mismo oficio que los padres, siendo que 
al final de cuentas heredan el negocio, y es cuando al no 
haber aprendido el arte de hacer una buena nixtamlización 
del maiz, se pierde la calidad del producto final. Sobresale 
la falta de tiempos de reposamiento del maiz, llegando estos 
a reducirse hasta 5 hrs. del tiempo real requerido; la can-
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tidad de cal que se debe agregar tanto se les pasa como en 
ocasiones les sobra; a veces no se cierne el maiz por no 
tener la tolba (cernidor> para realizarlo, y en otras se le 
muele el najayote con todo y el maiz. En otras ocasiones es 
que se les deja a manos de empleados que no tienen la expe
riencia ni paciencia para hacerlo. 

Distribución de la masa. 

La distribución de la masa dentro de la delegación 
responde, en primera instancia, a como esta distribuida esta 
subrama en ella que por ende evidencia el consumo de masa en 
mayor magnitud en ciertas zonas, en especial Padierna donde 
se localiza el 36.9Y.. Pueblos, Villa Coapa y Miguel Hidalgo 
quedan en segundo bloque con 13.423Y., 12.0SY. y 11.41% res
pectivamente, en un tercer lugar quedan Tlalpan y Tlalcoli
gia con un 9.40 ambas y en ultimo lugar queda San Pedro Már
tir <ver cuadro 11, del capitulo 2 y Mapa 3>. 

Sin embarg~ las dotaciones de masa a esta subrama tor
tillera no son uniformes en cada zona, por lo que hay partes 
dentro de cada una de ellas que registran un mayores volúme
nes de esta materia. De tal modo que al suroeste de la zonas 
Padierna, toda la parte septentrional oeste y este de la Mi
guel Hidalgo, al norte y centro de Tlalpan y al sur oriente 
de Tlalcoligia; en menor grado al sureste de a Villa Coapa y 
Centro oeste de San Pedro Mártir. En la zona de los pueblos 
se puntualiza en el centro de los mismos <ver mapa 7). 

La mayor presencia de dotaciones entre los 400-599 kgs/ 
dia, se da en Padierna con un porcentaje de 12.14Y.. Le si
guen en importancia con menos de la mitad de este en la de
legación, 5Y., las zonas de Tlalpan y la de los Pueblos, con
centrándose en áquellas que se ha conformado en buena medida 
a través del desarrollo de un centro urbano, cuya función de 
imán atrae a la población y por lo tanto a la industria, 
originando una competencia muy fuerte que tiende a homoge
neizar los volúmenes de masa a procesar de la gran mayoria 
de los establecimientos del lugar <ver cuadro 1 y mapa 7 ). 

En cuarto lugar con 4.29Y. se sitúa Tlalcoligia en una 
escala menor, mientras que Villa Coapa en cuarto, esta últi
ma rompe con el patrón de seguir con la densif icación pobla
cional de las zonas, ya que Huipulco en su extremo noroeste 
a pesar de haber sido su centro urbano este pierde parte de 
su jerarquia en la comarca al crearse el de Villa Coapa jun
to con el corredor comercial del Canal Mirramontes. Dentro 
de este rango San Pedro Mártir y Miguel Hidalgo, con 2.14 
quedan en último lugar. 
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A nivel intra zonal y local se observo una estrecha re
lación entre la localización de la IMT y las rutas de trans
porte colectivo urbano <ruta 100, peseras y microbuses) asi 
como con la localización de los servicios públicos, en espe
cial las escuelas, siendo mas tangible esto en las zonas de: 
Padierna, Miguel Hidalgo, Tlalcoligia, San Pedro y Pueblos 
(ver apndice cartografico mapa Al. 

En las mencionadas, zonas la malla urbana condiciona en 
gran medida los rutas que sigue el transporte, que al paso 
del tiempo atrae a comercios produciendo en algunos tramos 
de estas rutas corredores y calles comerciales, los cuales 
atraen cada vez mas a nuevos comercios, incluyendo a las 
mismas tortillerias • 

La jerarquia de los establecimiento de la IMT las dan 
las ventas de masa que tienen las tortillerias < solo dos 
molinos fisicamente no cuentan con tortilleria adjuta a 
ellos>, ya que para que estas se den se conjungan todos los 
factores y elementos del proceso de producción junto con los 
elementos espaciales que se tomaron para emplazar una indus
tria de este tipo. Es aqui donde la distribución de los ser
vicios públicos y de transporte urbano juegan un papel muy 
importante al configurar áreas y corredores con ventajas ma
yores a otros lugares por distancia y tiempo de recorrido. 

En Padierna, Miguel Hidalgo y Tlalcoligia las rutas de 
transporte estructuran la distribución de la IMT. Las calles 
de Tzimin, Av 35, Seye, Mani, Av. Mxico, la calle de More
los y la carretera al Ajusco sirven como vias de penetración 
y salida de la primera zona. Mientras que en la segunda la 
Av Corregidora, Veracruz, Luis Echeveria y Jesús Leucona 
funge como ejes.viales. A si mismo, sobre Av. Obregón, Av. 
Ahuelucos, volcán Iztlaccihual y Colima, Vaquis, Tepehuanos, 
Tarascos, Mopanes, Camino a de las Torres se alinean las 
tortillerias en la tercera <ver mapa 2 y apndice car
tográfico mapa Al. 

Bajo tales circunstancias la centralidad y complementa
riedad de los mercados en general y en especial de los mas 
antiguos, pasan a segundo plano como lugares de jerarquia 
superior que antes tenian por la forma de estas rutas, ade
más de la aparición de otros mercados, y el aumento de la 
unidades industriales (ver apndice cartográfico mapa Al 

En estas tres zonas las escuelas tiene una importancia 
crucial pues al localizarse cerca de estas las tortillerias 
adquieren una jerarquia lo suficiente para subsistir ante la 
competencia en estos rumbos. 

84 



En los pueblos y San Pedro tambin ocurre que la supe
rioridad en el mercado la da la posici6n con la principal 
via de acceso hacia el, pero el ser molino-tortilleria in
fluye tajantemente sobre ello por la disponibilidad de tener 
materia prima en cualquier momento. En dando caso que todos 
sean tortillerias, como en Topilejo, li ubicaci6n con res
pecto a los servicios póblicos es el condicionte principal 
que de estructura a la distribuci6n de la IMT dentro de es
tos asentamientos. 

En Villa Coapa y Tlalpan a nivel espacial la centrali
dad como resultado de un terreno mas homogneo ( sin tanta 
variabilidad en de pendiente) rigen la jerarquía de la IMT, 
mas que el la accesibilidad. La vialidad y el uso del auto
m6vil, asi como el tipo de consumidores de altos ingresos 
dentro de ellas, son elementos que han venido a reforzar 
este patr6n de localizaci6n. Aqui disminuye la importancia 
de las escuelas como lugares centrales, dando prioridad es
tratgica aquellos sitios con caracteristicas de complemen
tariedad comercial. 

a) Por rangos de dotaci6n 

En las estadisticas del cuadro 1 anexo que mostramos a 
continuaci6n, se ve que las tortillerias, cuyo volumen de 
masa nixtamalizada fluctóa entre los 400 a 599 y de 600 a 
799 kgs/dia son las mas propagadas en la delegaci6n con 91 
establecimientos el total, 51 y 40 respectivamente. Ambos 
rangos se pueden tomar como correspondientes de industrias 
medias, ya que a partir de los 300 kgs/dia un negocio de es
te rubro empieza a obtener ganancias como limite de sub
sistencia inferior siendo consideradas desde los 399 kgs/dia 
hacia bajo como industrias tortillerias chicas o de reciente 
implantaci6n pa~a este estudio, las cuales participan con 
un 17.88% colocándose en conjunto, al englobarse con los 
de menores de 200 kgs/dia, el segundo lugar. 

En contra partida los 800 kgs/dia viene siendo el li
mite máximo de venta, pues al sentirse una demanda de tales 
magnitudes, aparece automáticamente otro establecimiento que 
intenta competir por ese mercado. La posibilidad de sub
sistir de este nuevo competidor radica en poder capturar a 
una buena cantidad de los consumidores, siendo indispensable 
para ello poner en el mercado el 25% de esa cantidad. Estas 
óltimas las consideraremos como grandes empresas, abarcan a 
aquellas con volómenes de 800 hasta 1199 kgs/dia. Para 1992 
ocupan el tercer sitio con 29 tortillerias en total. 
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A partir de los 1200 kgs hacia arriba se tienen 4 
establecimientos que se les puede considerar como super 
grandes al procesar cantidades dentro de este limite, lle
gando a encontrarse dentro de este rango tortillerias que 
trabajan hasta 1400 kg/dia. 
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Dentro de~las industrias super grandes, es notorio el 
hecho de que gran parte de ellas son tortillerias vincula
das directamente con un molino debido a que dicha relación 
les permite mantener esa jerarquia en ventas por la disponi
bilidad de masa al pasar inmediata y directamente a la tor
tilleria. La misma autosuficiencia e independencia que ori
gina esta asociación entre ambas subramas para disponer en 
el mercado tales cantidades de masa. No obstante, esto no 
quiere decir que no existan tortillerias con ese poder de 
ventas, ni que tampoco haya molinos con tortillerias dentro 
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del grupo la mediana y grande industria, sólo que es mas 
tangible este hecho en este grupo que es reducido <ver mapa 
7 y 3) 

bl Distribución en relación demanda de tortilla. 

Al confrontar las cantidades de masa que trabajan las 
tortillerias por zona con su respectivo número de habitantes 
<ver cuadro 21, se tiene que hay déficit de consumo, a ni
vel delegacional de 2,984 kgs/dia sustentado en que no se 
llega ni a los 200 gr. por persona. Aun asi, interior de es
ta escala de análisis existen variaciones entre las diferen
tes zonas, habiendo territorios tanto con sobre oferta como 
de demanda de consumo según la estadística presentada. En el 
primer tipo de espacios queda representado por San Pedro y 
la zona .de Pueblos que al compararse con los resultados del 
trabajo de campo nos da modificaciones en la visión de 
este suceso. 
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San Pedro tiene una· función de proveedor por que su ca
pacidad productiva <3 molinos>, dotan a tortillerias no sólo 
internas sino también a las zona urbana de Tlalcoligia y la 
rural de San Andes Totoltepec. No obstante, esta fuga de 
producción de masa le permite contar con el más alto consumo 
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per cápita, 0.319 grs./dia dentro de la delegación. En con
tradicción la parte nororiental no registra ninguna indus
tria y posee una población de estratos medio-medio suscepti
ble de ser tomada en cuenta aunque se presente con bajas 
densidades. Dentro de ese territorio se observó un sistema 
de abasto particular de repartidoresvinculadas principalmen
te con las tortillerias del pueblo de Tepepan en Xochimilco. 

La dispariedad dentro de la zona responde entre otras 
posibles causas a la forma en que el proceso de urbanización 
se a dado creando lazos fuertes del pueblo de San Pedro con 
Tlalcoligia y San Andrés que con su parte nororiental (ante
riormente se separaban ambas partes, el pueblo de San Pedro 
Mártir y la parte nororiental de esta misma zona, por ser 
una área de conservación arqueológica) originado como ya se 
dijo por el crecimiento de pueblo de Tepepan. 

Además este proceso histórico urbano, son las 
cuestiones espaciales de distancia, y accesibilidad, junto 
con las conexiones intragremiales de parentesco las que han 
contribuido a reforzar esa tendencia de cohesión espacial 
con esa zona vecina del occidente, como se verá mas adelante 
cuando se analicen los sistemas de abasto, los sistemas de 
poder y los flujos de masa en estudio de los molinos. 

Un suplemento mas dentro de San Pedro en cuanto a la 
forma de abasto de la tortilla se detecta en las colonias 
asentadas al poniente del Club de Golf México. La distribu
ción es por medio de repartidores provenientes de San Pedro; 
alli mismo el centro comercial de la Secretaria de la Defen
sa Nacional <SEDENA> que funge como expendio de tortillas, 
elaboradas en el Pueblo de Santo Tomás Ajusco. 

Pasa lo mismo en la zona de Pueblos, en los 
asentamientos del Ajusco, Magdalena Petlacalco y San Miguel 
Xicalco. Los flujos de demanda de masa hacia tortillerias 
externas es casi nulo en comparación con otras zonas. De 
acuerdo al exceso obtenido en su producción de tortilla,+ 
4,223 Kgs/dia, a duras penas llega al promedio de los 200 
grs./dia, siendo que es una zona rural de estratos medios
medios a bajos que por lo visto en campo consume cantidades 
mas altas descartando la idea de un superávit en la misma. 

Asi las excepciones son Topilejo y Parres que por 
cuestiones de distanciamiento con respecto al resto de la 
delegación tienen problemas de dotación de servicios, ha
ciendo de ellos áreas de rechazo para funcionar o instalar, 
respectivamente, nuevos comercios de este tipo. 

Hasta hace poco tiempo Topilejo seguia 
centrado, la mayoria de las tortillerias se 
el centro de asentamiento, pero en años 
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tendencia cambió emplazándose ahora hacia la periferia. Esto 
se debió al crecimiento poblacional que está teniendo 
denotado en campo por la construcción de condominios 
horizontales vistos durante nuestro recorrido por el lugar, 
al entrar por el lado poniente. Se sabe que también los hay 
del lado oriente, según los mapas de Guia Roji 2 • Esto ha 
contribuido a incrementar la demanda de este servicio. 

En contraposición a este crecimiento, sucede que el 
único molino con que contaba ese pueblo, se dio de baja por 
la muerte del dueño, sin dejar una descendencia capacitada 
para seguir llevando a cabo las funciones que implican ope
rar una industrias de éstas, perdiendo su dotación de maiz. 
Como consecuencia las tortillerias que abastecia ahora aca
rrean la masa desde Portales, repercutiendo en la presen
tación del producto de estos comercios. La calidad del pro
ducto terminado es baja porque para que soporte los tiempos 
de recorrido se le agrega cal de mas para que actúe como 
bicarbonato y prolongue su tiempo de vida, pero en detri
mento de su aspecto f isico (se oxidó poniéndose verde la 
masa y por el olor pareciera que está perdida). Las conse
cuencias de este hecho traspasan la frontera de Topilejo y 
llega hasta Parres ya que este último poblado se abastece 
por repartidor del citado pueblo. 

La suma de ambos aspectos mencionados anteriormente 
provoca una baja en las ventas de las tortillerias 
afectadas por tal circunstancia, dándoles la delantera a las 
otras tortillerias abastecidas de masa provenientes de 
Xochimilco y Milpa Alta. 

En el caso de Parres la situación se asemeja al de To
pilejo, también tenia un molino tortilleria que llevaba 20 
años funcionando, pero se dio de baja por motivos principal
mente de surtido de materias primas e insumos, maiz y gas 
respectivamente, por cuestiones de costos de transportación 
de los mismo que no quisieron mas afrontar CONASUPO ni las 
gaseras por mas tiempo retirando sus servicios del área, 
teniendo que cerrar a principios de 1991 por trabajar ya con 
números rojos , producia solamente 40 kgs. al dia. A partir 
de ese momento los consumidores acudian hasta San Pedro 
para satisfacer sus demandas de tortilla cada tercer dia. 

Posteriormente se resuelve este problema de desabasto 
al llegar 2 repartidores a este poblado, uno de Topilejo y 
otro de Huizilac, Morelos, estableciendo una aguda compe
tencia entre ambos. El proveedor externo a D.F., y por lo 
tanto de Tlalpan, es un rival superior ya que trabaja con un 
maiz blanco que tiene mayor aceptación, a comparacióndel 
que vende CONASUPO, maiz amarillo forrajero pe muy mala ca
lidad. Por si no fuera suficiente la variedad de las presen
taciones de la tortilla grande y chica, delgada producidas 
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en una máquina Everict vs gruesa no del todo cocida ela
boradas en una Celorio. Además la de Huizilac cuentan con un 
lugar fijo para las venta en una miscelánea, el otro tiene 
estar recorriendo las calles. Dicho proveedor tiene una for
ma de producción sustentada en acuerdos con los productores 
lugareños de maiz via cooperativas con los que se abastecen 
6 de las 10 tons. que producen diario, las restantes se las 
da CONASUPO, cosa que no tienen los molinos de la zona ni 
urbana ni rural de Tlalpan. También declaran que aunque ven
den el producto por arriba del precio oficial , 1000 pesos, 
la gente no se queja ya que dice "la tortilla vale lo que 
piden por ella". 

A tal grado es la competencia entre ambos, que el de 
Morelos con tan sólo 4 dias de llegar a este mercado vendia 
de 100 a 70 kgs diarios, mientras que el de Topilejo llevaba 
20 y vendia de 100 a 200 kgs (esta variación era porque si 
llegaba después de las 10 hrs., el otro le ganaba la clien
tela bajado sus ventas). Seg~n él consiguió poder transpor
tar la máquina registradora para capturar tarjetahabientes, 
pero les cobra 1000 pesos también para compensar los costos 
por el transporte del producto en camioneta al pueblo. 

Ahora bien, las zonas que solicitan un apoyo externo a 
causa de la insuficiente cantidad de tortilla que elaboran, 
son Villa Coapa, Tlalpan, Tlalcoligia y Padierna, discrepan
do .en sus requerimientos desde 1000 hasta 3800 kgs/dia para 
nada mas proporcionas 200 grs. a cada habitante al dia <ver 
cuadro 3l. Miguel Hidalgo también entra en este conjunto 
pero su déficit es minimo,- 31 kgs/dia con 199 grs/dia/per 
cápita, a comparación de los previamente nombrados. 

Villa Coapa es la quinta en tamaño y segunda en densi
dad, 9.9 km2 ~ 6,391 hab./km2 • Ocupa el segundo lugar por 
necesidades de consumo de 12,656 kgs/dia mostrando el mayor 
déficit de toda la delegación, -3,708 kgs/dia y el consumo 
per cápita más bajo, 141 grs./dia. Esta zona es donde di
vergen más notoriamente el panorama de desabasto que presen
tan sus datos generales y la realidad de acuerdo al trabajo 
de campo. Un ejemplo de ésto son los datos de niveles de vi
vienda y los de densidad por agebs que distorsionan las ne
cesidades reales de consumo de los lugareños. 

De acuerdo a los niveles de vivienda determinados por 
CONASUPO y retomándolos del capitulo anterior, tenemos a Vi
lla Coapa como la zona donde se da la mayor extensión de 
asentamientos de nivel alto y medio-alto. En general se ha 
observado que ha mayor nivel económico, gracias al poder 
adquisitivo con que cuentan esta gente, se da una disminu
ción en el consumo de tortilla debido a una divesificación 
en la alimentación, representando el poder adquisitivo que 
tienen los mismos permitiéndoles diversificar y disminuir su 
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consumo. La otra variable, la densidad, es baja en la gran 
parte de su territorio conteniendo amibas de concentración 
alta al centro sur principalmente, llegando alli a los 400 
hab/ha. 

Sin embargo, la instalación del servicio de tortilleria 
en los centros comerciales influyó decisivamente en una re
organización del abasto, como se verá mas adelante, provo
cando fugas al exterior de los principales proveedores in
ternos, principalmente hacia Coyoacán, además de los flujos 
hacia la zona de Tlalpan. Hasta este momento del análisis se 
podria intuir que el déficit de Villa Coapa más que ser ese, 
constituye el desplazamiento de otro tipo de tortilla, la de 
harina de maiz posiblemente, debido' a la mayor facilidad, 
para este tipo de estratos sociales para adquirirle gracias 
al use del automóvil aunada a una presentación mas vistosa. 

El caso de Tlalpan se asemeja al de Villa Ccapa. Sus 
caracteristicas poblacionales, de producción y sus requeri
mientos de consumo van muy a la par, siendo que sus corres
pondiente áreas no son de igual tama~o, distanciándose pero 
drásticamente, 11.0 y 9.9 respectivamente km2 • Aqui, está 
más equilibrada la proporción de los estratos que lo com
ponen y la distribución de los mismos <medio-medio, perife
ria sur y norte, y alto, al centro> que al juntarse con la 
funcionalidad histórica que han tenido ambas hacen la dife
rencia entre las dos zonas, siendo mas condicionante este 
último factor en la diferenciación de las dos zonas. También 
juegan el mismo rol los centros comerciales, pero difieren 
en que su influencia la ejercen desde afuera de la zona y de 
la delegación < Comercial Mexicana en la zona Miguel Hidalgo 
y Aurrerá desde Insurgentes y Periférico, Coyoacánl 

Tlalcoligia constituye la zona mas peque~a de todas las 
delimitadas para este estudio, 3.3 km2 • Sin embargo, ocupa 
el cuarto lugar en número de habitantes, 39,069, y es la 
que mayor densidad tiene en toda la delegación, a nivel zo
nal, 11,839 hab. Es un zona muy parecida a Padierna en la 
diversidad de los estratos y la localización de los mismos 
(a mayor pendiente asentamientos de bajos recursos menor co
lonias de estratos altos>, en sus origenes comparte factores 
disparadores como son las vialidades. Pareciera una muestra 
de Padierna pero el grado de densificación que ha sufrido 
produce diferencias reduciendo su consumo per cápita a 164 
grs/dia por individuo. 

Como zona con alto consumo de tortillas por lo descrito 
en el planteamiento del problema, es una zona con gran desa
rrollo en la industria del maiz y la masa, al contar con 59 
industrias para una demanda de 104,044 hab. Padierna es la 
que nos da una idea mas próxima a la realidad de cómo es el 
abasto a la población en particular a la de bajos recursos 
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por la IMT. Tiene la densidad más alta, después de Tlal
coligi~ a nivel zonal, tanto en la elaboración de tortillas 
y como en el consumo por persona faltándole 10 grs. para al
canzar el promedio de consumo segón estudios hechos al res
pecto del Instituto Nacional de la Nutrición <INNl en la de
legación. 

Las diferencias por densificación comentadas en el 
capitulo 2 dentro de la zona repercuten en la distribución 
de la masa al interior de ella, siguiendo el mismo patrón de 
localización poniente, sur y centro-sur, causando la 
aglomeración de la IMT en una igual forma. Es tal la 
cantidad en estos rumbos de sus unidades industriales que el 
limite de saturación del mercado ya se alcanzó muy 
posiblemente, si no es que casi se ha llegado a él. 

Cabe aclarar antes de continuar que los 200 grs que 
cita el INN3 en su trabajo como resultado de su estudio está 
muy lejos de ser real especialmente en Padierna, ya que du
rante el recorrido por los locales, nos pareció poco precisa 
esta estimación, ya que en ocasiones por los mencionados 
rumbos fue frecuente ver cómo desfilaban los consumidores 
con cubetas llenas de tortillas. Como parte de las causas 
es el suceso de ser una área donde la autoconstrucción de la 
vivienda es un fenómeno que se propaga y cuyos costos de 
esfuerzo de los mismos habitantes requieren, además de una 
buena alimentación, que no está a su alcance, aplacar su 
hambre y reponer de alguna forma las calorías perdidas uti-
1 izando ala tortilla como alimento básico. 

Otro elemento, que organiza la distribución de la masa 
es el nivel socioeconómico de la población, cuyo indicador 
bien puede ser el tipo de vivienda. En Padierna se separan 
espacialmente las porciones norte y oriente del resto de la 
zona por ser de estratos mas altos, y no contener ningón es
tablecimiento dentro de ellos, en algunos el embardado de 
las colonias y conjuntos habitacionales es una forma tangi
ble de separación de los estratos. Existen tres formas en 
que se ha superado este hecho. La primera es que a no mucha 
distancia, fuera de los limites de esas áreas encontramos 
tortillerias a donde asisten la gente proveniente de ellas 
dejando de ser un impedimento para las mismas la distancia 
por recorrer, ni las bardas, gracias al uso del automóvil 
que las acorta y transgreden. Es tangible en estos casos co
mo compaginan la población de estratos diferente y hasta 
opuestos por las funciones que desempeñan en sus respectivos 
territorios : corredores de comercios y servicios rodean a 
las zonas de estratos altos y/o residenciales. 

Una segunda opción de compra se da al interior de esta 
área mediante repartidores provenientes de San Andrés y de 
Xochimilco que, en cantidades reducidas pero disgregadas, 
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proporcionan tortilla con una calidad muy superior a las de 
la IMT y los centros comerciales, Estos repartidores difie
ren de los de Villa Coapa por ejemplo en que sus tortillas 
son elaboradas manualmente cosa que en aquella zona oriental 
no es asi, son producto de tcrtillerias provenientes de las 
delegaciones situadas al norte de ella <por ejemplo de ce~ 
yoacán y Benito Juárez>. 

Es el centro comercial Aurrerá de Periférico e 
Insurgentes la tercera opción de compra. Su jerarquía basada 
en una diversidad mayor de venta en productos, ejercen mayor 
atracción que las tortillerias que la rodean, situadas a una 
distancia considerable, aun fuera del área de estudio influ
yendo sobre otras delegaciones. No se sabe con exactitud a 
que tanta población acude a ella, lo que si es cierto es que 
es una buena proporción ya que algunos establecimientos de 
la IMT han desaparecido y otros han registrado bajas hasta 
de un 40% en sus ventas afectando no nada mas a Padierna 
sino también a la zona de Tlalpan y Miguel Hidalgo. 

La situación de Miguel Hidalgo hay que entenderla reto
mando la noción que es al sur, en su corredor habitacional, 
donde se concentra la mayor cantidad de población dentro de 
ella y por lo tanto donde más se puede tener déficit de 
abasto de tortilla. En el interior del mismo es la parte 
central donde el desabasto se intensifica, ya que es la zona 
menos urbanizada (su conformación como área se uso habita
cional se inicio por los extremos, via Padierna y Tlalpan 
<la área central fue la última en poblarse, por lo que pre
senta mayor deficiencia de servicios incluyendo el desabasto 
de productos básicos como es el de la tortilla> y donde la 
gente para comprar 1 kg. de tortillas tenga más limitantes. 
Los extremos reflejan la dispariedad de sistema de abasto 
por la misma ~antidad de establecimientos en competencia 
unos con otros nós dan pie para pensar en una saturación, 
una sobrada oferta a nivel local. 

Dicha circunstancias responde hasta cierto punto a sa
tisfacer el interior del corredor ya que una fracción de la 
población tiene la opción de abastecerse del producto cuando 
regresan de trabajar, a raiz de localización de las torti
llerias, ubicadas en mayor número en ambas entradas al co
rredor. Sin embargo, por cuestiones de capacidad productiva 
reflejada en horarios casi standard de ventas, cuando pasan 
los consumidores fuera de estos parámetros de tiempo por di
chos comercios, la mayoria o casi todos ya no disponen de 
tortillas. 

Este ha sido unos de los puntos que a atacado sus com
petidores, los supermercados, no sólo en Miguel Hidalgo sino 
también en otras zonas. Los centros comerciales al insta
larse en lugares estratégicos, como el cuello de botella de 
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esta zona en su parte oriente que es entrada y salida casi 
obligada de su población. Lo anterior al juntarse con la 
disponibilidad del producto por horarios más amplios de 
oferta <estamos hablando de horarios de 7 a 1Bhrs. en compa
ración de las tortillerias donde en general son de 7 a 15 o 
13 hasta las 13hrs.l trascienden, por un lado, en la captu
ran de una buena cantidad de demandantes que antes compraban 
en locales de la IMT. Por otro lado, han contribuido a dis
minuir el desabasto, supuestamente, ya que se puede pensar 
en la posibilidad de un traspaso de consumidores de la IMT a 
los centros comerciales con inercia por una redistribución 
de los mismos establecimientos de la IMT a otras partes 
fuera del área de influencia de los supermercados. 

Introducción de la harina de maiz al mercado de la tortillerias 

Se puede decir que la mayoria de la industria torti
llera en la delegación de Tlalpan que se visitaron, trabajan 
con masa nixtamalizada en un 100%. Aun asi existen 22 esta
blecimientos productores de tortilla que elaboran su produc
to de manera total o parcial en relación de la harina de 
maiz. La utilizan 15 de estos mismos de manera conjunta con 
la masa, mientras que 7 la usan como única materia prima, 
esto es sin masa nixtamalizada. Dentro de este grupo 2 son 
tortillerias, y los 5 restantes son servicios instalados 
dentro de los centros comerciales que se analizarán en un 
inciso aparte. 

CUADRO 

TORTJ:LLEAXAB TAADXCXONALEO V MCDRRNA& •N LA DELE0ACJ:ON. DE 

TLAL.f:tAN QUE UT:ILJ:ZAN HARXNA D&: MAXZ. 

Vo1t:.l.m•r••• ... Pad:l•r- M .. t-t:l- T1alpan Vi 1 la T1a1c:o- ªª" F"U•blia• Ta'bal 
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FUlii:NT&tt c:-n•Q p-r•C3n•1 r-•1:1.x•dQ ª" "f'•br-rc:=--mar•~ d• 1992. 

Entre los motivos por los cuales se ha recurrido a ha
cer uso de ella, a pesar de ser esto un hecho que perjudica 
a la IMT porque significa apoyar la entrada de una industria 
rival que compite por acaparar sus mercado, están: 

-Por la no existencia en el mercado de maiz para tener 
una reserva los molinos de la cual puedan echar mano, sin 
descuidar su clientela preestablecida, y poder proveer tanto 
a las nuevas tortillerias que inician sus actividades comer
ciales como también a las que desean aumentar su poder de 
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oferta, originado que estos industriales recurran al uso de 
la harina, y de esta manera puedan seguir adelante con su 
empresa. 

-Por cuestiones de maximizar el uso de la masa y no 
desperdiciarla al concluir su labores dejando en distintas 
partes de la maquinaria importantes porciones de masa. Pre
fieren agregar al último algo de harina para sacar provecho 
de la mayor cantidad de tortillas de masa de maiz de nixta
mal. 

-De las dos tortillerias detectadas que preparan este 
alimento básico con harina de maiz, una ubicada cerca del 
mercado de la zona Miguel Hidalgo y la otra en el Pueblo de 
San Pedro, se dijo que además de la no existencia en el mer
cado para adquirir masa fue la comodidad en la preparación 
de esta materia prima lo que ha contribuido en usarla, obte
niendo la cantidad necesaria de masa en un momento dado de 
manera rápida y sencilla necesitando sólo una batidora y 
agua para su obtención. 

Cabe aclarar que durante el encuestamiento se obtuvie
ron comentarios que atrajeron nuestra atención por parte de 
los tortilleros independientes y/o pequeños que mencionaban 
que la masa de los molinos últimamente estaba llegando más 
blanca de lo común. Según ellos esto les daban a pensar que 
se le estaba incorporando harina de maiz desde el molino, y 
en otros establecimientos se dijo que ellos mismos realiza
ban una mezcla, revolvían una maleta de masa nixtamalizada 
(50 kgs.) con otra de harina de maiz. 

Se encaró esta información con algunos molineros quie
nes expresaron que en tiempos pasados si han hecho uso de 
este mecanismo a raiz de periodos de crisis en la producción 
de maiz y ante tales momentos hicieron frente mediante volú
menes considerables de harina, quedándoles subsistencias de 
esas ocasiones a algunos, pero que ya no hacen uso de esto. 
Otros comentaron que no puede ser posible que ellos manejen 
este producto pues rebaja la calidad de las tortillas, en su 
sabor y consistencia, habiéndose dando ya casos de este tipo 
en la zona de pueblos, en especial en San Miguel Xicalco 
donde los consumidores no aceptaron ese tipo de tortilla. 

Factores que dan consistencia a las ventas de tortillas. 

Lo expuesto no manifiesta toda la realidad, del por qué se 
da la distribución de la masa expuesta hasta este momento en 
toda el área de estudio; por ello adjudicaremos a este 
análisis los de la capturación de la demanda por tarjetas, 
por ser el sujeto principal de atracción de la IMT, asi como 
los aspectos referentes a la maquinaria que corresponden a 
las exigencias que el mismo mercado dicta en cuanto a la 
cantidad y calidad del articulo ya terminado. 
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al Mecanismo cuantitativo: tarjetas tortibonos de 1 kg. 

Como una ayuda por parte del Estado a el abasto de pro
ductos básicos hacia la población de bajos recursos, el go
bierno crea el programa de subsidio a la tortilla que según 
lo publicado en el diario "La Jornada", con fecha del 24 de 
febrero de 1992, atenderia a 2 millones de familias requi
riendo CONASUPO para esto de 766,500 millones de pesos. Las 
familias sujetas a ser beneficiarias de este subsidio, se
rian aquellas con ingresos menores a 2 salarios minimos pro
porcionándoles 1 kilo de tortilla diariamente. Se les otorga 
una tarjeta como las bancarias con sus datos, la cual sólo 
puede ser pasada una vez al dia por una máquina que registra 
las compras y detecta cuando se realiza esta operación más 
de una vez . 

Se debe aclarar que antes de este mecanismo de ayuda a 
gente de estratos bajos se tenia el de los tortibonos. En 
los locales de estas industrias se dieron casos de recibir 
hasta 1000 tortibonos al dia. El cambio a tarjetas afectó 
notoriamente sus menta ya que actualmente la máxima audien
cia en promedio por compras de tortillas en estos comercios 
según nuestro trabajo de campo fue de un poco mas de 250 kgs 
por este conducto. 

Entre los motivos por los cuales cambiaron el mecanismo 
de ayuda fue debido a: 

-Un mal uso de los tortibonos, ya que una parte los re
feridos consumidores obtenian este producto básico para 
otros fines que no era de consumo humano familiar, o por una 
mala valoración de este esfuerzo dado por parte del Estado. 
Esto originó desperdicios del producto <como comida para 
animales>, pasando a otorgarles nada mas un kilo por familia 
al dia. 

-Otro motivo es que fue objeto de una asignación anár
quica a los trabajadores por parte de por las empresas y 
sindicatos perdiendo sentido el subsidio. 

La finalidad principal que persigue el Estado al querer 
cubrir al total de estos demandantes lo más pronto posibles 
es poder soltar los precio de la tortilla, la masa y el maiz 
para que los industriales tengan el capital con que moder
nizarse y puedan ofrecer un mejor producto, sin descuidar la 
protección de la economia familiar de la población marginada 
rural y urbana que seguirá siendo acreedora a este producto 
básico mediante un convenio con los industriales de ser 
respetado el uso la tarjeta para su compra de manera gratui
ta. 
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Actualmente para llevar a mejor trmino este subsidio, 
la subdirección del programa del subsidio a la tortilla ela
bora un padrón nacional de usuarios, detectando las regiones 
donde se concentran las mas altas densidades de población de 
bajos recursos. 

Por lo visto en las entrevista con los dirigentes de 
los programas sociales de CONASUPO el volumen de tarjeta
bientes se incrementará para 1993, puesto que se estaba rea
lizando un diagnóstico de la cobertura del programa para 
saber qu tanta población faltaba de ser acreedora a los de
rechos que otorga esta tarjeta y retirar en su caso, aque
llas con las que se haga mal uso o que su apoderado no nece
sitase de ella por ganar mas de los 2 salarios minimos. 

Las máquinas registradores contabilizadas hasta la men
cionada publicación era de 14,600, de las cuales el 36.03%, 
o sea unas 5 1 260, se tenian en el D.F. y la zona conurbada. 
Si cotejamos estos datos con los obtenidos en el trabajo de 
campo, tenemos que la distribución de las 99 detectadas en 
toda la delegación, 0.67% con respecto al total global, es 
de la siguiente forma: 

CUADRO 4 

DZGTRXBUCXCN DE LA& TCATXLLEAXAS CON MAQUINAD D~ 

TAAJETAS EN LA DELE0AC~ON DK TLALPAN 
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Al examinar los datos proporcionados por CONASUPO, 
tanto de las tar~etas distribuidas en las colonias como la 
asistencia de beneficiarios registrada al dia en las 
tortillerias <ver cuadro 5), vemos que en todas las zonas 
existe un mercado cautivo flotante, 10.36% de la población 
la delegación. Subsiste la posibilidad de que parte de este 
porcentaje de gente subutiliza los beneficios del programa 
de la tarjeta, no necesitando del subsidio por pertenecer a 
estratos altos, lo cual se contrapone a la idea de proteger 
el abasto de la población de bajos recursos. Hay dos alter
nativas de explicación a estos hechos, una es la fuga de 
este mercado a otros establecimientos exteriores a los de la 
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zona, y la otra es que al cerrarse los establecimientos 
estas tarjetas se han quedado en uso de abstinencia. De esta 
manera de 80,181 familias a cubrir C75.91X del total en la 
delegaci6nl s6lo 194 020 están dentro del programa y 10,944 
de estás no son captadas Rºr la IMT C cuadro 5l. 

Aun asi el balance entre ambos aspectos, tarjetas re
partidas y tarjetas captadas al dia en ·las industrias, sirve 
de indicador para ver cuáles son las zonas con mayor poten
cialidad en cuanto a tarjetabientes. De esta forma tenemos 
que todas las zonas tienen saldo positivo de mercado cautivo 
de manera flotante en grados variables Cver cuadro 5). A 
continuaci6n se hará un análisis de los alcances del pro
grama de tarjetas junto con los requerimientos minimos que 
la poblaci6n necesitaría si consumiera 200 grs de tortilla 
por persona, presentándose las siguientes condiciones cada 
zona ver cuadro 5 y mapa 8l : 

-Villa Coapa ocupa el primer lugar en desbalance de 
tarjetas con 3,492 sin captar al dia, siendo raz6n para que 
se de el hecho de contar con s6lo 17 establecimientos, re
gistrados oficialmente, para tal magnitud de derechohabien
tes Ccuadro 5l. Todavia se hace más notorio si lo cotejamos 
con los resultados en campo donde s6lo se detectaron 2 con 
este servicio de venta. 

Si observamos el rubro de personas abastecidas con 200 
grs. de las tortillas que produce al dia la IMT Cver cuadro 
5>, con el total de personas de hogares de 2 o menos sala
rios minimos, tenemos un déficit a corto plazo a cubrir de 
287 personas dotar de este producto o sea 64 familias apro
ximadamente, si toda la producci6n se enfocara totalmente a 
este sector de la poblaci6n, pero en realidad no es asi, 
únicamente 519 °kgs de las ventas total de la zona C8,948 
kgsl son efectivas con la tarjeta. 

La prueba a esta afirmaci6n es que si la poblaci6n de 
bajos ingresos es de 10,006 familias y se han repartido has
ta enero de 1992 4,011 faltan de 5,995 de dotar de torti
lla. De tal forma que de los 3,708 kgs tortilla de déficit 
total de la zona se tendrian que destinar 1,058 a cubrir a 
las clase mas necesitada, por lo que entre los molineros que 
surten a las tortillerias se tendrían que suministrar 794 
kgs de masa , para nada mas satisfacer 200 grs por individuo 
de clase baja al dia de tortilla, sin contar al resto de la 
poblaci6n. 

En colonias de estratos más bien medio-altos <según ob
servaciones de campo) se identific6 un reparto de tarjetas 
siendo que no se presenta ningún establecimiento de la IMT 
para absorberlas CU. Hab. Sauzales y Cebadales, Ramos Millan 
y Villa Royale < 310, 325 y 124 respectivamente>. 
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Por otro lado tenemos otra porción de colonias regis
tradas como de nivel medio alto (ver mapa 6l, que cuando 
bien pueden pasar como medio-medio o hasta medio-bajo, Gua
dalupita y arenal Guadalupe, donde no se tiene registro ni 
de reparto ni de captación de tarjetas <ver mapas 8> pues no 
se consiguió la información pero el recorrido por el lugar 
sustenta este hecho. También existen asentamientos que cuen
tan con el servicio de tortillerias con este tipo de máqui
nas registradoras tanto con asistencia de ellas <San Lorenzo 
Huipulcol como con poca audiencia de este mecanismo de 
compras <San Juan de Dios>. 

El motivo aqui para este caso seria el papel que juega 
la llegada del nuevo competidor (supermercados, ver mapa 3l, 
que absorbió a este mercado cayendo la captación de derecho
habientes de la IMT. Al colocarse los servicios de tortille
ria en los supermercados de los centros comerciales que es
tán sobre las vialidades de paso forzado para circular den
tro de la zona, como Canal de Mirramontes, quedaron de paso 
a los centros de trabajo, quedando mas accesibles que otros 
establecimientos. 

Lo anterior no es un hecho cierto cien por ciento, pues 
una parte de la demanda también se puede ir hacia otras 
áreas de mercados tortilleros <como Coyoacánl, creible esta 
hipótesis, en la medida de que la calzada de Tlalpan y Calz. 
del Hueso son preferentes vias de acceso a la zona y la de
legación. En Huipulco y sus alrededores encontramos varios 
establecimientos de la IMT, especialmente sobre la Calz; de 
Tlalpan dentro de Coyoacán, muy cerca de la delegación de 
estudio, sustentan nuestra idea. 

Un comentario de importancia es el que se diga que se 
dio o se está dándo un cambio por reducción en el porcentaje 
de consumidores de estratos bajos en comparación con los 
otros restantes del lugar. La causa, dicen los industriales, 
es por el aumento de población de niveles socioeconómico 
altos, que en el transcurso del tiempo se volvió mas signi
ficativa, suscitando la negación de la licencia para obtener 
estas máquinas registradoras. 

-Tlalcoligia queda en segundo lugar, con 2 617 derecho
habientes no captados <ver cuadro 5l, teniendo el promedio 
de consumidores cautivos por industria más alto que la zona 
anterior, 60 ésta y Villa Coapa 59, debido a tener menos es
tablecimientos y a que este tipo de población tiene una 
mayor amplitud territorial, con densificaciones más altas. 

Según las informaciones CONASUPO esta zona ocupa el 
tercer lugar con mayor reparto de tarjetas 3,338, localizán
doles de manera considerable en una franja que va de ponien
te-norte a sureste de la zona, siendo más fuerte esta 
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repartición dentro de ella, con más de 200 y hasta 981 tar
jetas en las colonias de El Convento, Tlalcoligia, Los Vol
canes, Pedregal de Santa Ursula Xitla y La mesa los hornos 
<ver mapa 8 y 1>. 

Si observamos en el apéndice estadistico en el cuadro 
2 <Distribución por colonias de tarjetas repartidas>, tene
mos que la mayor población de familias beneficiarias con el 
subsidio está en colonias con estratos medios-medios, si
guiendo en mucho menor proporción las de los niveles infe
riores, esto se debe a que dicha población es de los últimos 
asentamientos en la zona con control para su desarrollo me
diante la dotación de servicios Cantera, La mesa, etcétera 
<ver mapa 4). 

Se vio que a nivel colonia ninguna tortillería se en
cuentra en los estratos bajos de esta zona, mientras que de 
las 10 registradas por CONASUPO dentro de ella 7 se ubican 
en los estratos bajos <en la actualidad quedan nada más 1 de 
las 4 que se localizaban en Santa Ursulal. 

Esto se debe a que cuando se realizó este patrón las 
mencionadas colonias funcionaban como lugares a través de 
los cuales se daba el abasto, en buena medida por tarjetas, 
a las colonias vecinas, como la situada en La Santisima cuyo 
alcance en este sentido llega hasta las colonias de La Mesa 
y La Mesa los Hornos, o la de Santa Ursula en relación con 
los asentamientos de El Convento y Cantera por mencionar 
algunos casos. 

Por su parte según el mapa 8, de distribución de tarje
tas realizado con la información de campo, se tiene que la 
mayoría de los establecimientos están al mismo nivel refle
jando la fuerte competencia existente entre las tortille
rías, en especial entre las "tradicionales". 

La población abastecida con tarjetas es de un poco mas 
de la mitad de la que en realidad debia de ser subsidiada 
por el programa en Tlalcoligia, 15,021 hab o 3,338 familias 
<cuadro 5>. Nuestra afirmación tiene su razón de ser en la 
población objetivo con 2 o menos de 2 salarios mínimos que 
hay en la zona quedando al margen del programa, cuando debe
rían de estar integrada a el por este hecho. Ahora bien, só
lo la quinta parte es registrada realmente en las ventas de 
los establecimientos mientras que faltan 3,306 familias de 
cubrir. Estos mismos volúmenes tendrían que surtidos corres
pondiendo a 4,0408 kgs de masa adicional. Además de pensar 
en una redistribución mejor de esta materia entre las torti-
1 lerías y la población mediante la tarjeta, por parte CONA
SUPO debe aumentar las dotaciones de maíz a la industria mo-
1 inera para alcanzar su objetivo. 
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-Padierna es tercer lugar de desequilibrio de su mer
cado cautivo ya que las ventas que no se realiza por esta 
via son 1,516 (ver cuadro 5l. Es la zona donde el programa 
al subsidio de la tortilla es mas eficaz dentro de la dele
gación, pero para si misma es poco. Analizando los datos de 
la población de Padierna, se detecta que faltan de adherir 
al programa 12,011 familias ( 53,973 hab.l de las 15,839 
que en total constituye su meta (71,500 hab que representan 
68.72% de habitantes de la zona>, a las que deberia 
dárseles mas apoyo en este aspecto, siendo que es la zona 
mas densamente poblada y donde los estratos bajos y medios 
(medio-medio y medio-bajo) tiene mayor expresión sobretodo 
en el sur y poniente de su área • 

Aquí las tortillerias registradas con máquinas son 41 y 
las localizadas durante el trabajo de campo fueron 32 <cua
dro 4l, indicándonos una reducción de las tortillerias por 
competencia con tendencia a disminuir cada vez más, como se 
observa en el mapa de expansión de la mancha urbana y esta
blecimiento de la IMT y de zonas de competencia como alter
nativas de localización a futuro <ver mapa 2 y 3). La visi
ble saturación, si es que ya se llegó a ella, en este rumbo 
de la zona al paso del tiempo propiciará que sólo aquellas 
tortillerias que puedan hacer frente a la elevación de los 
costos de producción, aumenten su suministro de masa, y me
joren la calidad y eficacia del servicio suscitan. 

Una prueba de lo que produce este fenómeno la tenemos 
al comparar el promedios de tarjetas captadas por unidad in
dustrias es de 58 <ver cuadro 5), a pesar de las densidades 
y estratos mencionados alcanzados, siendo que hay otras zo
nas donde las condiciones son contrarias y tienen mayor pro
medio que ésta. Esta es la zona donde los datos de gabinete 
y campo son más·acordes. 

La situación que presenta Padierna en cuanto a los re
querimientos de la clases necesitadas por este alimento bá
sico se alcanzarían perfectamente si se otorga el faltante 
de tarjetas citado a cubrir, sumado a una adecuada redistri
bución de la masa más que de las tortillería, eliminándose 
algunas de ella el proceso natural ya descrito de satura
ción. De las restantes el Estado debe de clausurar aquellas 
que no cumplan con las normas de sanidad. Con todo esto se 
depuraría el padrón actual • 

-Tlalpan queda en cuarta posición por su saldo sobrado 
de familias beneficiarias y no captadas en las registradoras 
al día con 1,372. Es el quinto lugar por establecimiento con 
este servicio de ventas con 16 unidad industrial, que le 
permite ser el segundo con mayor promedio por tortilleria, 
61 tarjetas por establecimientos. 
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Tlalpan tiene indices que dan la idea de un abasto efi
caz dentro de ella misma pero en la realidad tiene disparie
dades intrazonales. En su parte norte donde la colonia Isi
dro Fabela y vecinas responden a densidades desde los 400 a 
100 hab/ha. en comparación con el resto de zona donde se 
esta manif iestado un filtrado de la población por sustitu
ción de la originaria de estratos bajos por una de clase 
medio-alta y alta en su parte central, que produce una 
captación menor de tarjetas. 

El abasto en esta zona central requiere, además de re
partir las 8,353 tarjetas que le faltan de asignar a las fa
milias, de proveer de masa a las tortillerias y que éstas 
cubran no sólo las necesidades de la población de bajos re
cursos, sino también las del resto de la población¡ tan sólo 
los derechohabientes mencionados no satisfechos requiere de 
731 kgs de tortilla o sea 548 kgs. de masa aproximadamente. 

-Miguel Hidalgo no obstante, tiene un mercado flotante 
de 813 tarjetas y que las familias con ingresos de 2 o menos 
salarios minimos faltantes de tarjetas son 3,610, es la zona 
que menos desabasto tiene en términos absolutos de su pobla
ción <ver cuadro 2l con una carencia 31 kgs de tortilla al 
dia. 

Cabe mencionar que es la única zona que tiene la misma 
cantidad de establecimientos como máquinas registradoras del 
total de la industria según el censo levantado por nosotros 
mismos. A pesar de ello, en el levantamiento se tuvieron in
dicios de cambio de lugar de las del oriente hacia el poni
ente, por lo que se puede pensar en la posibilidad de que se 
haya dado un reacomodo en la distribución de la IMT y por lo 
tanto debió influir también de alguna manera en la actual 
distribución de ·1a·captación de las tarjetas. 

Dicha distribución de tarjetas tiende a ser menor con
forme se va hacia el oriente dentro del corredor habitacio
nal. Esto se sustenta también en la influencia que ejerce el 
centro comercial de la Comercial Mexicana por la ubicación 
que tiene dentro de la zona (ver mapa 3 y 8l. 

En el centro del mismo corredor las densidades disminu
yan un poco, en contrapartida a las distancias y pendientes 
de consideración a los extremos de salida, elementos que han 
ayudando a equilibrar un poco el contrapeso en la captación 
de tarjetas con respecto lo mencionado centro comercial <ver 
mapa 5 y 8). 

-San Pedro muestra un desconocimiento de destino de com
pra de 365 tarjetas en su mercado flotante, mientras que 
faltan por cubrir 987 familias con este servicio, sonando 
ilógico ya que es una zona con un superávit en términos ma-
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temáticos de 1634 kgs de tortilla, si se reparten 200 grs. 
por persona <cuadro 2>, de acuerdo a lo que producen de ma
sa. Tal paradoja tiene sus bases en los molinos que surten 
al exterior de la zona a otras tortillerias <mapa 12) lo 
cual se explicará con mayor detalle en el inciso referente a 
los flujos. 

La mayoría de las tarjetas segón la encuesta se locali
zan en el centro del pueblo por la importancia comercial 
que tiene el mismo para realizar móltiples compras en el 
mismo viaje que corresponde a las áreas donde se a distri
buido las tarjetas <apéndice estadístico cuadro 2> a lo que 
se agrega el hecho de que sean igualmente los lugares que 
contienen densidades que se elevan hasta 200 hab. por ha. 

- La zona de Pueblos es la que tiene el mejor balance en 
lo que se refiere a necesidades de consumo de tortilla de 
+4,223 kgs. al dia <ver cuadro 2>, pero aun alli hay defi
ciencias con la protección a las familias objetivo, 3,735 
tarjeta por repartir sin tomar en cuenta al mercado flotante 
(ver cuadro 5). Parte de ello se debe a que es un espacio 
propicio para el crecimiento constante y disperso esto 
dificulta su cobertura. 

Todo esta información nos permite pensar en una expli
cación multicausal a nivel general sobre la circunstancias 
en que se esté ejecutando el programa social de subsidio a 
la tortilla y por lo tanto nos dan idea del por qué se dis
tribuye asi las mismas. Entre los aspectos que influyen en 
referencia a lo anterior están 

-Las fallas en los mecanismos de asignación de las tar
jetas a los consumidores. Como se vio en agosto de 1992 
al hablar ~on las personas encargadas del programa so
cial de subsidio a la tarjeta y por lo visto en la rea
lidad sobre el área de estudio durante el censo, se es
taba haciendo un levantamiento para corregir el error 
de subcobertura por población no objetiva dentro del 
programa y poner al orden del día el padrón de derecho
habientes con los que si son candidatos a ser benefi
ciados por esta linea de acción estatal. 

-Las bajas de las industrias al aparecer los centros 
comerciales, pudieron dar a lugar a su vez a la fuga de 
tarjetas por desuso de las mismas al cambiar de provee
dor el consumidor, en caso de que estuviese dicho de
mandante dentro del promedio de distancias/tiempo ló
gico para hacer este tipo de modificación en su compra. 

-Sumado a lo anterior las vias importantes toman una 
relevancia estratégica nuevamente para los supermerca
dos, que ha sido tomada como tal por ellos mismos para 
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su instalación desde siempre, pero que al establecerse 
el servicio de tortilleria en ellos,· les ha venido ha 
retribuir en mas ventas, sumádoles ganancias hasta de 
un 40 O 50 Y. adicional 

Lo expuesto arriba quiere decir que no basta con que la 
población de este nivel socioeconómico cuente con una tarje
ta que le de derecho a la compra de las tortillas sino que: 

-La asignación de la misma se mejore, 
-Es necesario un cierto control del crecimiento 
y distribución industrias 
-Hay que resolver el problema de las dotaciones tope de 
los molinos y redistribuir mejor la masa en las torti
llerias para que dichos consumidores cuenten con la 
disposición de contar con ellas a la hora de realizar 
su adquisición en las tortillerias. 

bl Mecanismo cualitativo y cuantitativo: maquinaria y mano 
de obra. 

Por otro lado tenemos que un factor que juega un papel 
importante en la decisión del consumidor de comprar o no en 
determinado lugar es el tipo y número de máquinas con que 
cuenta el negocio, ya que significa, por una parte, veloci
dad en que va hacer atendido, en términos de tiempo, y por 
otro lado, la calidad del producto terminado consistente ya 
no solo en color y sabor otorgado por la masa, sino en el 
grosor y textura de la tortilla que le da la maquinaria. 

Como un complemento de la maquinaria de vital interés 
es la participación que tiene los empleados que manejan la 
maquinaria ya que sus funciones no sólo se limitan a ello 
sino que funje, muy frecuentemente, como técnicos-mecánico 
de la misma, despachadores de la clientela, y administrado
res del establecimiento por tal motivo se ira haciendo men
ción de ellos en algunos de estos aspectos en este apartado. 

En el levantamiento del censo de la IMT, se obtuvo que 
en la delegación de Tlalpan existen dos tipos de maquinarias 
con los que trabaja las tortillerias: Celorio y Verastegui 
(hoy en dia marca Tornesa que en el censo se tomo como Veras
tegui a todas las denominadas asil. Mientras que en las tor
tillerias modernas <las de los supermercados> se encontraron 
las Tortee o también conocidas como Tecnomaiz. 

Las tortilladoras de la industria tradicional vienen 
siendo la secuencia de innovaciones tecnológicas que tienen 
su base en la en un lapso de tiempo de invención significa
tiva que va 1905 a 1955, ya que las modificaciones posterio
res a esa fecha no tienen una relevancia importante hasta 
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1970. La máquina Celorio como la conocemos hoy en día tuvo 
su difusión en el periodo de auge de la industrialización de 
México cuando se vendia un promedio de 40 máquinas al día. 

La Verastegui abre su fábrica en 1961 y de esa fecha a 
1979 llega a producir 60,000 máquinas entre sus 2 plantas. 
Este nuevo tipo de máquina, cuenta a diferencia de la Celo
rio, con una amasadora adicional y por cono dos rodillos que 
se fraccionan dejando pasar la masa entre ellos. Tales modi
ficaciones repercuten en una tortilla mas suave y de mayor 
consistencia que la elaborada por la Celorio. 

Las posteriores innovaciones fueron resultado de las 
expectativas económicas que tenia el inventor. No obstante, 
patentes registradas después de este periodo han estado im
pulsadas por grupos industriales con suficiente recursos 
financieros. De tal forma que las máquinas Tortee, innova
ciones vinculadas directamente a la industria harinera, MA
SECA, y a las tortilladoras mecánicas de la S.A.•. 

Asi, MASECA crea una compañia exclusivamente para la 
investigación y desarrollo de la tecnología de la tortilla 
<DITSA>, apareciendo en 1970 la máquina Tortee cuya dife
rencia con la Celorio estriba en que incluye en dispositivo 
que transformaba el petróleo en gas para el horno de coción 
además de que su productividad es cinco veces mayor que la 
Celorio o Verastegui, porque sus bandas de coción llegan a 
transportar 6 tortillas a la vez contra 1 que las tortilla
doras antecesoras. 

Ya para 1988 Aboites nos decía que este tipo de máquina 
tenian dificultades de inserción en el mercado nacional • 
Las principales barreras eran: 

-Los pequeños productores no podian 
ciamiento de una maquinaria de ese 
capital que se requiere para hacerlo. 

costear el finan
tipo debido al 

-El choque con el frente molinero al oponerse a la in
troducción al mercado de un elemento que desplazaría a 
las tortillerias dañando sus intereses, ya que buena 
parte de estas industrias son propiedad de ellos. Algu
nas estimaciones hechas por Aboites al respecto calcu
laban que por cada máquina Tortee desaparecerian seis 
tortillerias y se les quitaría el empleo a cuatro per
sonas. 

-Estas máquinas vanguardistas no requieren del insumo 
masa sino el de harina implicando en un periodo de 
tiempo largo la desaparición de los molinos también. 

107· 



Ante tales obstáculos que se generaron con las tecnolo
gias anteriores en la estructura de propiedad de la IMT, el 
grupo MASECA dio giro a sus expectativas hacia E.U. donde 
existia un amplio mercado de consumidores de tortilla, por 
lo que no ha de sorprender que en E.U. tenga hoy en dia una 
filial suya, la Electra Food Machinery Inc. y que tenga mi
ras también de expandirse a Centroamerica. 

La urbanización ha sido un factor de impulso vital en 
ambos periodos. Primeramente fue en las áreas urbanas donde 
las máquinas tortilladoras se difundieron, mientras que las 
áreas rurales su penetración relativamente reciente. Poste
riormente debido a que la demanda existe en el sector urba
no se hace mas considerable y concentrada, se inicia el pe
riodo la saturación, quedando sujeto este fenómeno a las 
oleadas de crecimiento urbano <tasa de urbanización). 

Actualmente el binomio MASECA ha entrado al mercado na
cional en junio de 1991, después de 21 años de haber fabri
cado su modelo de máquina tortilladora, gracias a las poli
ticas de apertura de modernización y desregulación por parte 
del Estado. La finalidad que persigue el gobierno a través 
de ellas es apoyar el crecimiento de este sector industrial 
alimentario haciendo a un lado su llamado paternalismo, qui
tándolo del camino. 

La principal zona en la que han teniendo más impacto es
tas acciones es la Ciudad de México, por ser el área urbana 
donde se concentra la mayor de plantas industriales de esta 
rama debido al tamaño de población que se aloja en ella. Asi 
mismo para el monopolio MASECA, este núcleo urbano siempre 
ha sido su principal mercado objetivo para expandirse. Al 
tener en sus manos la fabricación de las máquinas TDRTEC y 
al asociarse con los supermercados, pasan a constituir un 
oligopolio, cuya presencia espacial modifica todo el esquema 
de distribución de la IMT, teniendo una mayor jerarquia por 
lo todo lo descrito hasta el momento. 

Los problemas que ha generado la llegada de este nuevo 
competidor, además de las bajas ya mencionadas de la IMT 
es el desplazamiento de la misma industria a la periferia, 
es la reducción de la planta laboral hasta el momento. Toda
via no se ha presentado el cierre de algún molino por la 
competencia con MASECA, aunque existen tentativas de hacerlo 
en algunos de Miguel Hidalgo y Tlalcoligia, ante el embate 
de la invasión en el mercado de esta industria harinera. 

De esta forma tenemos que en el cuadro 6 sobre maquina
ria y trabajadores de las tortillerias, nos da claramente 
cuentas el porcentajes de participación de cada una de las 
mencionadas máquinas tortilladoras que existen dentro de 
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nuestro universo de estudio para 1992: el 74.32Y. son máqui
nas Celorio, el 42.03 Y. vienen siendo Verastegui y el 3.60 
son Tortee. 

Ahora bien al analizar la distribución de la capacidad 
productiva <ver mapa B>, se tiene que la maquinaria sigue 
un patrón de distribución de acuerdo al estrato social al 
que sirve, en cuanto a la densidad y cantidad ~e población 
que hay en el área. Asi el tipo y número de máquinas influ
yen también sobre el rango de acción que tiene cada estable
cimiento. 

CUADIU>ll6 
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TORTl:CO~U. 

Con base a lo anterior, a nivel ganeral se muestra un 
predominio de la Celorio en el poniente y conforme se avan
za hacia el oriente disminuye y de paso a la Verastegui. En 
un vistazo de norte a sur, tenemos que prevalece mayor
mente la Verastegui hacia el primer rumbo y al ir entrando a 
las ~reas menos urbanas o de la periferia del sur, se tiende 
a hacer mas uso de la Celorio. La incidencia de la Tortee en 
la delegación se hace presente a través de puntos estratégi
cos, enclavados en relación con importantes vialidades, 
Periférico-Insurgentes-Corregidora y Canal de Mirramontes. 

En 5 de las 7 zonas, predomina las máquinas Celorio 
<Padierna, la zona de pueblos, Tlalpan, Miguel Hidalgo, 
Tlalcoligial en una se equilibra <San Pedro) y en la otra 
predomina la Verastegui <Villa Coapa 1 ver cuadro 6 y mapa 
8). 

En todas estas zonas donde impera la Celorio, los com
petidores en juego hacen frente a sus contrincante, median
te un mayor número de máquinas y/o modalo, simple <saca una 
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tortilla a la vez> y duplex <elabora 2 al mismo tiempo>, 
combinando les tiempos en que las echan andar. Para 
contrarrestar la capacidad producción que tiene la Veraste
gui, les que se apegan a usar la Celcric llegan a tener des 
e hasta tres para sacar su la misma cantidad de tortilla. 

La jerarquia por tecnclcgia utilizada de acuerde a le 
viste en campe, es la slguien~e: 

1 Tortee ~ 2 Verastegui duplex 
l Verastegui duplex = 2 Verastegui sencillas 
1 Verastegui sencilla = 2 Celcric duplex 
1 Celcric duplex = 2 Celcric sencillas 

Les establecimientos que tienen des máquinas casi 
siempre sen sencillas <se dan cases en que puedan haber una 
sencilla y una duplex e des duplex>, una la utilizan perma
nentemente y la otra la echan andar en las horas pico C7 a 
9 y de 13 a 15 hrs.>, ocupando 2 trabajadores si sen 2 má
quinas Cune para manejarla y otro para despachar). Si ne 
tiene clientela fuera de las horas importantes almacenan en 
canastos su producto y cuando empiezan a llegar se van me
diando las que salen y las guardadas. 

Le descrito arriba tiene come motive también, prevenir 
la ida de luz que desde hace un tiempo a la fecha del cense 
era frecuente, ne nada mas alli sine en toda la delegación. 
Según les empleados ésto ha servido de soborne por parte de 
los de la compañia de luz para sacarles dinero a cambie de 
la restauración del servicie. Los que tienen una máquina de 
esta marca, sencilla, coinciden en su maycria con las tcrti
llerias más recientes de cada rumbe y por lo mismo nos indi
can que están sujetas a darse de baja si ne legran superar 
rápidamente les mencionados 300 kgs de prueba come minimo 
para seguir en ~l mercado. 

Se suman a las causas del preponderancia de dicha marca 
en la delegación la facilidad de compra Ca crédito por le
tras>, manejo <necesita solamente un empleado por máquina>, 
compostura y mantenimiento (el mismo empleado e propietario 
lo realiza) adem~s la máquina Celcric es la de precie mas 
baje en el mercado. 

A nivel interne de la delegación también se dan dispa
riedades <cuadre 6 y mapa 8). Enunciaremos algunos aspecto 
referidos a elle a continuación • 

-En Padierna, por lo recabado en el trabajo de campe, 
las máquinas Celcric son usadas en casi todas las tortille
rias con excepción se aquellas ubicadas en el centro y po
niente, que corresponden a estratos económicos altos, aun 
mayores que los asignados por CONASUPO. En Miguel Hidalgo la 
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utilización de este tipo de máquinas se reduce más signifi
cativamente, congregándose sólo una unidad en el oriente 
<ver mapa 8l. 

-El norte de Tlalpan y suroeste Tlalcoligia forman áreas 
de producción de las máquinas tortilladoras Celorio, ambas 
subzonas son de los estratos más bajos dentro de cada una. 
Por su parte al sur de Tlalpan hay la población del mismo 
estrato que en la colonia Isidro Fabela, que difieren.en el 
tipo de máquinas con que cuentan por responder la primera a 
estratos medios bajos y la segunda, mas bien al fenómeno de 
el filtrado (cambio de pobladores se esta dando) y a la re
construcción de zonas de condominios. De alli que compitan 
las tortillerias que quedan, pues ha habido bajas, al cam
biar de Celorio a Verastegui con las del centro de Tlalpan 
<ver mapa 8). 

-En los pueblos de San Pedro Mártir, San Andrés y San 
Miguel Xicalco se tienen ya máquinas Verastegui lo que sus
tenta el hecho en el aumento de su población, se origine 
por la participación de inmigración de citadinos. Esta gente 
de la ciudad forman demandas pendulares (los fines de sema
nal por estos lugares, capturadas los establecimientos del 
centro de los pueblos o muy cerca de ellos. 

-En Villa Coapa, la Verastegui predomina por ser una 
exigencia del consumidor de niveles socioeconómicos altos 
la textura dada por la amasada doble que recibe la masa y el 
grosor de la tortilla por lo que requiere de un mínimo de 2 
trabajadores para que trabaje una máquina adecuadamente. 

Estos criterios han hecho que se sustituya la Celorio 
por la Verastegui, alli donde la extensión de la superficies 
que ocupan dichos estratos es notoria <ver mapa 6>. Hasta 
cierto punto la producción de la Verastegui se enfoca hacia 
el paladar de los consumidores más exigentes como son los de 
Villa Coapa, cosa que en las áreas de la Celorio de estratos 
bajos y medio bajo como las de Padierna la gente se va más 
por la cercanía que por la calidad de la tortilla y del ser
vicio. 

La Tortee solamente se encuentra Villa Coapa y Miguel 
Hidalgo, sin un dominio numérico significativo de sus unida
des industriales por si solas, con tres y dos máquinas res
pectivamente, pero con una capacidad muy alta de producción 
de cada una de ellas <ver mapa 8). Se consideró la localiza
ción de la ubicada en Periférico e Insurgentes dentro de la 
delegación de Coyoacán por sus repercusiones sobre los in
dustriales de Padierna, Tlalpan y Miguel Hidalgo. Como ya se 
dijo su velocidad de producción aunada a los horarios de 
trabajo, de 9-11 y de 12-16 hrs. con tres empleados en cada 
turno, les otorga por si solos estos aspectos una jerarquía 
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mucho mayor a cualquier otro establecimiento de la IMT. Se 
sabe que Gigante Villa Coapa acaba de poner una para inicios 
de 1993. 

Cabe mencionar que las presentaciones en .cuanto a la 
cantidad del producto, varian dependiendo de la maquinaria. 
Por lo recabado en campo, un kilo de tortilla hecha con la 
máquina Celorio contiene de 28 a 30 piezas de 17 cm. de diá
metro. Mientras tanto con la Verastegui se tienen de 30 a 34 
de 16 cm. y con la Tortee se tienen 40 de 15 cm/u. Estas ca
racterísticas del producto terminado reflejan también las 
exigencias de los consumidores que· atiende cada estableci
miento. 

En ambas marcas deben utilizar de campanas y chimeneas 
que saquen el humo y calor, para evitar el deterioro de los 
establecimientos y mantener un ambiente favorable para el 
trabajador, pero esto no se da realmente. De todos los giros 
de este tipo de comercios visitados a duras penas 2 tenian 
el dispositivo de campana. 

La mayoría de los establecimientos, sobre todo las loca
l izadas en estratos medios bajos y bajos, reemplazan esas 
mecanismos con grandes aperturas superiores, gracias a que 
se instalan en locales que las tienen. Si bien esto da la 
ventilación necesaria para realizar el trabajo en mejor con
diciones que si estuviese cerrado, dejando pasar el polvo en 
zonas de tolvaneras como Padierna, Tlalcoligia y de Pueblos 
que caen sobre la masa. 

Al preguntar a los encargados el porqué del no uso de las 
chimeneas, se nos contestó que era porque la máquina se iba 
desajustando, sacando una tortilla cortada la cuya es 
rápidamente r~tirada antes de entrar al horno de coción 
volviendo a incorporarse a la masa nuevamente con un poco 
de humedad adicional reduciendo pérdidas que no serian 
factible si se le contara con la campana y como para poner 
la chimenea se necesita instalar la campana, por defaul 
tampoco se usa esta. 

Como una alternativa para mejorar la limpieza y por lo 
tanto el aspecto de las tortillerias, que son criterios que 
en la misma publicidad de MASECA lleva implícito el mensaje 
de contrastación de sus tortillerias con referencia a las de 
las industrias "tradicionales" y que ha servido como uno de 
los puntos de critica hacia ellas, es el uso del azulejo. 

Los locales que lo tienen azulejo mejoran considerable
mente en ambos aspectos, quedando a un lado lo referente a 
la salud de los trabajadores, que no deja de ser un problema 
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significativo a resolver por altas temperaturas a las que 
expuestos algunos de ellos por laborar en sitios cerrados 
totalmente. 

Las circunstancias por las cuales solamente algunas 
cuentan con azulejo, es que requiere de un gasto muy fuerte 
adicional que particularmente sólo las que tienen el res
paldo de tener un molino que sufrague los gastos de esta in
versión han podido hacerlo. Además de que se necesita, si lo 
pusiera, de un servicio adicional de fumigación para quitar 
y/o prevenir que se guarde, entre pared y azulejo, fauna 
nociva adicionando gastos permanentes imposibles de sostener 
en muchos casos. 

La salida que han seguido es el lavado cada 15 dias a 1 
mes de las paredes y techo, y cada 6 meses hasta 1 a~o pin
tarlo con costos ascendentes que repercuten en la disminu
ción de las ganancias. 

El tipo de propiedad en algunas de estas industrias 
afecta igualmente la determinación del due~o del negocio de 
mejorar el aspecto del inmueble, ya que al no ser de su 
propiedad el local, difilcutará que se pueda remodelar. 

Lo anterior tiene que ver también con la capacidad de 
administrar el negocio para ahorrar y reinvertir en él. En 
la mayoría de los casos se vio que entre más tiempo tenían 
de implantados las industrias, éstas pasaban a ser propiedad 
del due~o, gracias a las ganancias que habían ahorrando en 
varios aspectos Cel que mas resaltó en las entrevistas fue 
el de mantenimiento de la maquinaria>, permitiéndoles com
prar el lugar. 

No pasa esto en aquellos emplazamientos donde por ser 
más recientes son sitios rentados. La explicación dadas al 
respecto fueron que a partir del periodo mas o menos de 1985 
a la fecha, los precios de la tortilla dejaron de ser reales 
según los comentarios de los industriales, originando no 
poder ahorrar lo suficiente para comprar el local, en lama
yor parte de los tortilleros que iniciaron por ese tiempo en 
este negocios. Muchos de ellos todavía no son propietarios 
de los locales ~onde se alojan, necesitando para ello que 
suban los precios para poder tener ganancias y adquirirlos. 
Al subir el precio de la tortilla, se podría contribuir con 
ello también ha mejorar su situación de poder competir y 
subsistir en el mercado, al remodelar el empresario de la 
IMT el inmueble y dar una apariencia agradable y saludable 
del negocio. 
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Por lo tanto el tipo de tenencia bien podria ser un in
dicador de las posibles bajas a futuro en cada zona de con
tinuar y ser ciertas estas circunstancias. Una hipótesis al 
respecto bajo estos supuestos lo vemos en el siguiente cua
dro sobre tipos de propiedad de los locales en el cuadro 7. 

CUADRO 7 

~XPOa DE PROPXEDAD DE ~os LOCALES DE LA XMT EN TLALPAN 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~<1••2>~~~~~~~~~~~~~~~-

P"CP XOS RENTADOS BE DESCONOCE 

P•di•rn• :z:z 1e 1& 

Mi.igu•1 Hida1ga 14 ... .,. 
T1a1pan 14 .. :s 
Vi11a Caapa 10 .. .. 
T1a1co1$gi.• .. .. 2 

Ban P•dr""o ... .. 
....... b1c:1• 1!0 .. ... 
P'U&:NTE1 C•n•a P•r•an-.1 r••1 i.•ada •n F•b r• ra-m• r:.c:1 d .. :1.C;P9:2. 

Otra nota importante en relación a la tenencia de los 
establecimientos es que cuando son rentados los locales 
tienden a situar hacia la periferia de la zona donde la pre
cios del uso del suelo son bajos pudiendo ser pagado este 
concepto. 

Esto agudiza la problemática de higiene, por ser áreas 
donde falta de servicio de agua potable precisa para reali
zar todas las actividades del negocio y la limpieza del in
mueble. El caso de Padierna es el mas notorio, en el sur-po
niente, aunque también se presenta en otras zonas de Mi
guel Hidalgo y Tlalcoligia. 

La similitud entre todas estas zonas es que son áreas 
pedregosas y de pendiente fuerte lo que dificulta la 
dotación del servicio en ellas. Alli, al no haber agua el 
dueño o encargado acarrea agua desde otros lugares no 
necesitando según ellos más de 60 litros diarios para las 
funciones. Se duda de ello, pues implicaria que la limpieza 
de máquina, del macero, del mostrador y el aseo del piso, el 
desagüe del sanitario y las frecuentes lavadas de manos. 
Además del agua que se utiliza para remojar la masa que se 
reseca se hiciera con tan sólo esa cantidad, dejando mucho 
de que pensar del servicio o ser unos buenos administradores 
de este recurso. 

Los desajustes tienen mucho que ver con el tipo de man
tenimiento que se da a toda la maquinaria. Un presupuesto 
aproximado de mantenimiento de una máquina Verastegui para 
1991, lo da el Sr. Valentin Peña, dueño de 4 tortillerias y 
un molino en Huipulco, siendo este el siguiente: 
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CUADRO B 

CCBTOB PXHZAB MAB XM~ORTANTK& DK LAB MA~UXNAD TOATXLLADOAAB 

.4.ooo.ooo por •1 a~u•t• d• 1a c•b•ua cada a~o. 

2 9 ~00,000 banda• coc•dora• c•da º"º· 
1 9 000 9 000 cad•n•• 2 por cada aMo. 

2.000,000 maya• 2 por ~•da ª"º 
2 9 3•4 9 000 lubricación •1 aMo. 

11 9 86•.ooo d• mant•nimi•nta d- una maquina V•r••t-gui. 

Estos también son costos absorbidos por el dueño, que 
con el precio de 750 pesos difícilmente sostienen al indus
trial. 

Es importante declarar que son diversos los conceptos de 
pago que tiene un agremiado de esta industria alimentaria, 
no solamente es el mantenimiento del local y la maquinaria 
en si. Según SECOFI~ una industria de este tipo con una 
producci6n de 563 kgs. de tortilla al dia, los rubros a 
pagar por cada kilo elaborado son: 

CUADRO '9 

QABTO& DE PRODUCCION DE UNA TORTXL~ERXA PAOMEDXO DE e63 Km&. 

PAC30 A EFECTUAR 

Kn•rgia •1•ctrica .... 
COSTO POR KG. DE TORTXLLA 

7-?'• 

R•nta 

Multa• 

D•pr•ciac:Lón d•l Kquipo 

Mant•nimi•nta d•1 •quipo 

T•l•"fona 

Otro•" Q••t::o• 

Mano d• abra 

M•'tJ•r:La pr:Lma 

ca-~a ~o~•1 por kg d• 

67.02 

42.::S?' 

7.41 

o.oo 
:s:s. 09 

lb.e:s 
;s. 9:S 

e .•:s 

:a.a::s.4o 

tlar'tJ:I. :L.1• •B•.44 

Pr•cio por Ko. •M 1a 

ZHCH ?D0.00 

FUENT~• BECOFX Cl••O> Docum•nUo Xnt•rno. ca.to• d• pra

ducci6n d• torti11•ri•• y mol:Lna• •n prom•dio. M•Hico. 
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Si tomamos en cuenta que los costos de gas (que llega 
con nuevo precio cada vez que lo surten>, renta (hay casos 
donde han tenido que mudarse por la subida del alquiler al 
vencerse el contrato>, y la mano de obra sube constante
mente, la diferencia de 106.44 pesos se agranda mas todavía. 

En referencia a la mano de obra los trabajadores de las 
tortillerias pueden ser fácilmente reemplazables, sobretodo 
en las zonas de estratos bajos, por ser trabajos mecánicos 
que no requieren de mucho ingenio y que cualquiera puede 
realizar. La honradez hacia el dueño es la característica 
que en algunos casos hace que el sueldo llegue a subir un 
poco mas del salario mínimo, variando de 110,000 a 220,000 
pesos semanales, según lo obtenido en las encuestas del tra
bajo de campo. 

Dos aspectos que resaltaron durante el encuestamiento 
fue la falta aspectos de contabilidad y administraci6n 
básica para mejorar el desarrollo de estas industrias en los 
pequeños empresarios sobretodo ya que al preguntárseles por 
los gastos que tenían solamente en mantenimiento de la 
maquinaria, por dar un ejemplo, difícilmente podía dar una 
respuesta segura ya que decía que variaba mucho, sin tener 
un conocimiento certero de ello. 

Es importante recordar que una buena parte de este gre
mio está constituido por familiares cuyas industrias peque
ñas son su modo de vida y sustento. Sus posibilidades de me
jorar son limitadas y lejanas, por no general una mayor for
mación de capital en sus negocios como ya se explic6 antes. 
No obstante, una cuarta parte de las industrias son de due
ños con un sólo negocio de este tipo, siendo los industria
les con mayor posibilidades de subsistir ante el oligopolio 
MASECA-TORTEC-SUPERMERCADOS. 

Se augura una competencia dificil si comparando nada 
mas los gastos que esbozados de las tortillerias tradiciona
les con las de los supermercados. Simplemente los costos de 
instalación, equipamiento y del local se abaten c6modamente, 
por contar con toda una estructura previa. De tal modo que 
gran parte de la infraestructura que se requeriría ya se 
tenia a la mano. 

La diversificación de productos expedidos en el mismo 
comercio hacen tener capital disponible para echar andar 
una industria con maquinaria tan costosa la Tortee. Los cos
tos por mantenimiento de una Tortee son altos pues la matriz 
esta en Monterrey y se realizan cada mes sin falta. Para 
disminuir riegos de descomposturas, el encargado del depar
tamento recibe un adiestramiento técnico, lo cual a retri
buido en ahorros por concepto de reparación y mantenimiento. 
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el Programa de apoyo a las tortiller1as 

A través del DDF se pretende dar una ayuda a las torti
l ler1as para que puedan vender otro tipo de productos además 
de la tortilla aprovechando que son un mercado potencial 
donde cientos de personas van diariamente ha comprar torti-
1 la, mediante una red de distribución de productos comple
mentarios a la tortilla que puedan ser adquiridos en estos 
establecimientos con el fin de diversificar el comercio y 
tener más opciones de ventas con los mismos recursos finan
cieros y humanos, sin tener que fijarse grandes cantidades 
de ventas por no haber gastos adicionales, produciendo con 
ellos ganancias marginales netas. 

Los encargados de este programa reiteran que es un pro
ceso dificil, por el tamaño de la red, nada mas el D.F. 
cuenta con unas 7 mil tortillerias. Apenas se estaban reali
zando pruebas en el momento en que se hizo esta entrevista, 
poniendo canastillas de fácil acceso en la toma del produc
to, tratando de no convertirlas en misceláneas. 

A los tortilleros se les preguntó su opinión sobre este 
programa y dijeron la mayoría que no era una alternativa 
buena. Las razones fueron: 

-Se tardarían más en despachar a la clientela perdiendo 
parte de ella por tardarse en atenderla, 
-No se cuentan con suficiente dinero como para pagar e 
invertir en los productos que pudieran vender all1 
mismo, 
-Requerirían de otra persona para atender las ventas de 
esos productos, lo cual no es posible con el capital 
que cuentan, y 
-Hay misceláneas a nuestro alrededor que pueden dar ese 
servicio mejor, por lo que nosotros no tendriamos posi
bilidad de sostener las ventas de los productos adi
cionales, ocasionándonos más que ganancias pérdidas. 

SEGUNDA PARTE 
LA INDUSTRIA MOLINERA 

Materias Primas:Maiz 

Además de lo expuesto en el planteamiento del problema, 
de que las dotaciones de maiz son insuficientes para una 
demanda creciente de consumidores de la delegación, no sol
ventada desde hace 20 años que impide un desarrollo por esta 
via, existen otros problemas correlacionados con las dota
ciones. Entre los que detectamos están: 
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al El grano que distribuye CONASUPO es de mala calidad 
ya que el nacional es comercializado, según los molineros, 
hacia mercados extranjeros. Se han dado casos en la zona 
donde han llegado productores de otras partes de la 
república a vender su maíz•, pagando precios más bajos que 
los de CONASUPO C para enero de 1992 una tonelada de maíz 
costaba 448,755 pesos, antes de esta fecha era de 531,000 
pesos). 

bl La transportación de la materia prima es deprimente 
ya que como se vio en trabajo de campo, además de las pérdi
das por mermas en el producto hasta de 80 kgs por toneladas. 

También el sistema de encostalado es malo, ya que se 
tira mucho en la carga y descarga del mismo, existiendo ade
más irregularidades en el peso de los bultos, sin contar las 
mencionadas perdidas de movilidad, que deberían pesar 75 
kgs c/u. llegando con un peso por debajo de este criterio. 

Así mismo, la entrega que en general a toda la delega
ción le toca los sábados, se llega a retrasar hasta el mar
tes o miércoles. Estos incidentes que vienen ocurriendo des
de un año o año y medio atrás, provocando desajustes en las 
ventas. Se sabe que es la Unión de Transportistas del Maíz 
la única en transportar esta materia a los molinos, y se ru
mora que parte de estas anomalías en programación de las en
tregas sea consecuencia de la manipulación que ejercen sobre 
ella los grandes clanes molineros para ser los primeros 
atendidos en este servicio, distorsionando el sistema de 
entregas. 

cl Con la nuevas políticas de antipaternalismo se ha 
dejado de controlar la exclusividad del uso del maíz para 
consumo human~. Se sabe por conocimiento de los mismos 
molineros que hay desviaciones de esta materia hacia otros 
usos como el forraje animal 7 • Las repercusiones de esto han 
provocando muy posiblemente, un desabasto incipiente ya que 
los costos de procesamiento del maíz, como veremos mas ade
lante, y el respectivo precio de venta no son equivalentes. 
Todo esto indica que se está trabajando actualmente con 
números rojos y bajo tales circunstancias le es más 
retribuible vender el maíz a forrajeros que procesarlo. De 
no haber una mejora en el precio de la tortilla, se 
incrementarán las fugas de este producto básico. 

SECOFI hace un estudio económico sobres los costos de 
producción por kilo de masa en 1991, tomado como base a un 
molino que procesa 2,835 kilos diarios en el D.F. para saber 
si es necesario o no subir el precio de la tortilla: 
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Si confrontamos ewtos datos con algunos de los obtenido 
en el trabajo de campo, tenemos que estos datos pueden no 
reflejar la realidad de los costos de producción. Simplemen
te las tarifas de gas aumentan con cada entrega; la confía~ 
bilidad y honradez de los trabajadores molineros recae en 
otorgarles un mejor salario y se paga por jornada de tra
bajo, no por la cantidad de trabajo realizado. Las refac
ciones de la maquinaria por depreciación de sus partes es
tán tambin subiendo de precio constantemente. 

El paso de uso de piracal a cal viva requiere de una 
inversión para entrar al fideicomiso que se encarga de pro
veerla además de el costo en si del insumo, si se quiere 
mejor la calidad del producto. 

Ahora bien, antes de pasar al análisis zonal de la dis
tribución del maiz, cabe recordar que la localización de ca
da uno de estos molinos y sus correspondientes dotaciones 
responde actualmente a factores y hechos históricos - pobla
cionales pasados, ya que todos fueron implantados antes de 
1974 y no ha habido cambios de domicilio ni de dotaciones en 
fechas posteriores. 

Los motivos por los que no se den cambios en la movili
dad de estos establecimientos molineros es un tanto lógica 
ya que el lugar y la misma jerarquia que ocupan en el siste
ma de producción de la IMT como distribuidores de un produc
to de consumo indirecto, les permite tener un margen consi
derable (si son molinos mas que si son molinos-tortillerias) 
para no tener que estar tan necesariamente ligadas a una de
manda local y poder situarse en lugares estratgicos que 
tenga vialidades y servicios básicos importantes que les 
permitan eKtender sus áreas de mercado, via tortillerias si
tuadas a distancias tanto cerca como lejos. 
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Para un molino es más dificil cambiar de lugar, que pa
ra una tortilleria, por lo costoso que resulta la instala
ción y el tama~o del local además de los dos elementos men
cionados, vialidad y servicios, que se necesita para ello, 
siendo más barato pagar el allegamiento de materias primas e 
insumos que un local que tenga las ventajas comparativas ya 
mencionadas. 

Es importante decir que toda esta rama de la IMT esta 
vinculada con una tortillería adjunta a ella, dando lugar a 
ser del mismo propietario o de algún pariente suyo, funcio
nando en casi todos los casos como una sola unidad de pro
ducción. 

Distribución geográfica 

a> Por ubicación espacial 

El mapa 9 1 de dotaciones de maiz y harina de la IMT 1 
muestran que los molinos se sitúan en algunos casas en áreas 
limítrofes de las zonas principalmente sobre o cerca de via
lidades importantes, dando la idea a manera de hipótesis, de 
compartir mercados de otras zonas además de los propios de 
su zona, facilitando con ello, la movilización de las mer
cancías. De este modo encontramos a los costados de la Av. 
Insurgentes o muy cerca de ésta por lo menos 4 unidades, 
entre Tlalpan y Miguel Hidalgo; entre Tlalpan y Tlalcoligia, 
2; al igual que por la carretera México-Cuernavaca, entre 
esta Qltima zona y la de San Pedro Mártir, se encuentran 
otro negocio en las mismas circunstancia. 

Entre Padierna y la delegación Contreras se da algo 
semejante al grupo anterior, con la única diferencia de que 
el mercado a compartir aquí es entre delegaciones, locali
zándose 2 industrias de este tipo. 

En el caso de Villa Coapa, en la área de centro urbano 
de Huipulco, los molinos comparten mercados tanto en la zona 
referida de Tlalpan y como la delegación de Coyoacán, 
existiendo bajo esta posición 5 empresa de este ramo. 

Por lo otro lado también es tipico encontrarlos en el 
centro de los asentamientos de origen tanto irregular como 
regular pero de niveles medios o bajos como es el caso de 
Padierna (2), Miguel Hidalgo (2) y Villa Coapa <1>, por ser 
un servicio básico hacia la población popular; o en el cen
tro de los reductos de los antiguos pueblos como Tlalpan 
(3) 1 Tlalcoligia <2> y San Pedro Mártir (1) que lo fueron 
anteriormente y han sido absorbidos por la mancha urbana de 
la Ciudad de México hoy en día. 
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Una caracteristica general es que son lugares que cuen
tan con agua potable y entubada que es elemento indispensa
ble para la elaboración de la masa por los volúmenes consi
derables que necesitan para hacerla. 

b) Por tamaños de las dotaciones 

Las dotaciones de los molinos a nivel 
zonas se distribuyen como sigue: 

espacial por 
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Como podemos observar, el 39.29% de las industrias 
molineras de la delegación es peque~a debido a que la 
mayoria de ellos tienen dotaciones semanales de maiz menores 
de 7,499 kgs/sem. Este tipo de unidades industriales 
predominan en la zona de Pueblos en forma disgregada, ya que 
su mercado tortillero es local y reducido, además de que los 
consumidores finales son pocos y no concentrados, más que a 
su poca capacidad de expansión de acuerdo a la misma dota-
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ción, en comparación a las zonas urbanas. Esto se entiende 
si comparamos solamente las densidades poblacionales entre 
ambos lugares (ver mapa 9 y cuadros 11 y 12). · 

Por su parte la zona Miguel Hidalgo es la que le sigue 
en contener en su área el 7.14Y. de los molinos con esta can
tidad de maiz quizás porque fueron en su momento lugares pe
rifricos del centro de Tlalpan que sólo necesitaban ese 
cantidad de materia prima para el mercado de ese entonces 
<ver mapa 9 y cuadros 12). 

En el caso de Tlalcoligia y San Pedro que tienen cada 
una un molino se repite respectivamente los hechos de lugar 
perifrico y zona rural como causales de que se localicen 
alli esas cantidades de maiz (ver mapa 9) 

Siguindole en segundo plano sobresalen aquellos moli
nos medianos cuyo volumen se ubica de manera equitativa en 
los 7,500 a 13,999 kgs/sem. y 14,000 a 20,999 kgs/sem. con 
una participación del 21.43Y. del total para ambos rangos, 
teniendo más presencia en Tlalpan y Padierna respectivamen
te. <ver cuadro 11). 

Tlalpan es donde los molinos, de dotaciones de 7,500 a 
13,999, se han establecido mas, 10.71Y., porque era y es to
davia el centro urbano delegacional, la accesibilidad con 
que cuenta y sus funciones económicas administrativas le 
dieron la importancia suficiente para atraer a estas indus
trias desde tiempo atrás. Actualmente este centro si bien ha 
disminuido su densidad poblacional, no ha perdido su cuali
dad de lugar central <ver mapa 9). 

Para Padierna el motivo de contar con molinos que tra
bajan bajo lo~ 14,0ÓO a 20999 kgs./sem, con un 7.14Y., es 
porque en un principio la cantidad de tortillerias en la zo
na era suficiente, pero en los 70's al crecer poblacional
mente de manera rápida, se provoca la imposibilidad de que 
stos abastezcan toda esta zona. Esto hace pensar que ac
tualmente haya un desabasto y que amerite todavia más moli
nos de los que tiene. La misma localización de los molinos 
apoya lo mencionado, ya que se sitúan al norte de el área 
correspondiendo.a los que tienen mayor antig~dad <ver mapas 
9 y 2). 

La industria grande del rango de los 21,000 a 27,999 
kgs/sem de maiz, que cubre un 14.28Y. del total de los moli
nos, se distribuye de manera mas equilibrada con cuatro uni
dades en total, un molino por zona: Padierna, Tlalpan, Villa 
Coapa y San Pedro.En Padierna aparece este establecimiento 
posteriormente a los ya enunciados antes, siendo producto 
del continuo crecimiento poblacional en la zona. 
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Mientras que el de Tlalpan constituye el molino más an
tiguo de toda la delegación, no nada mas de esa zona, te
niendo un papel determinante en la aparición de los demás 
competidores de este lugar pues las nuevas tortillerias re
currian de primera instancia a ir con el que tenia mas dota
ción para proveerse de l y luego se intentaba con los moli
nos mas chicos si no se podia con el mayor <ver mapa 2). 

El establecimiento de Villa Coapa, Huipulco, comparte 
el mismo comportamiento y circunstancias que el de Tlalpan, 
ya que como se verá en el análisis de áreas de poder tiene 
ligas por parentesco con el molino anterior. 

En San Pedro está el molino más joven, a comparación de 
los otros de esta zona, que es del rango de los 21,000 a 
27,999 kgs. Abrió sus servicios al público en 1974, mientras 
que los restantes datan de 1970 y 1964 <ver anexo estadisti
co 3). La lógica aqui es que despus del crecimiento inicial 
de San Pedro en el que apareció el primer molino junto a la 
carretera, cerca de donde habia agua. Luego hubo un letargo 
en donde creció la población, produciendo la demanda sufi
ciente para atraer otro molino con capacidad para solventar 
necesidades que permitiesen su existencia. Posteriormente 
otro crecimiento volvió a demandar mayor dotación de maiz 
para el consumo de los habitantes del lugar, por lo tanto 
apareció una industria más para cubrir la nueva demanda de 
las nuevas tortillerias que llegaban a la delegación. 

El rubro de las industrias supergrandes con dotaciones 
mayores a los 35,000 kgs/sem. de maiz queda representada por 
un establecimiento ubicado en las afueras del centro urbano 
de Huipulco, en limites de áreas netamente habitacionales 
como las colonias de Chimili, Misiones Tlalpan y Guadalupe 
Tlalpan dentro ce Villa Coapa <ver mapa 1 y 9). Al parecer 
fue el segundo molino que se implantó en la zona de los tres 
con que cuenta la misma zona (anexo estadistico, parte 3>, 
siendo el de mayor dotación en la delegación. La explicación 
deductiva a que le otorgarán esa cantidad de maiz fue que se 
implantó en el momento y lugar precisos donde las tortille
rias estaban proliferando o lo harían a futuro, sobre todo 
con una perspectiva de la aparición de nuevos residentes de 
clases medias, aunque la clase alta tambin lo tendía a 
ser, cuyo mercado potencial no seria nada despreciable hasta 
antes de la llegada de los centros comerciales. 

Correlación entre recursos-necesidades y el origen-destino 
de los mismos. 

Antes de ondar en este tema es importante aclarar que 
las cantidades de masa tomadas en cuenta para este inciso 
tienen discordancia con las citadas en el análisis de las 
tortillerias, debido a que, aunque surgieron del mismo cen-
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so, fueron formuladas tomando en cuenta a otras tortillerias 
que aparecen en las carteras de clientes de los industriales 
molineros. 

De aqui en adelante cuando hablemos de sistemas de 
abasto nos referiremos a la estructura de cobertura que se 
generan con los el movimiento de masa, tomando en cuenta el 
origen y destino de los mismos <mapa 10> y a sistemas de fa
milias Cmapa 11) cuando se den relaciones de propiedad y pa
rentesco entre los dueños de los establecimientos. 

En el estudio del recursos maiz de los molinos internos 
a la delegación presenta un panorama de desabasto tanto en 
un marco hipotético según los volúmenes que CDNASUPO asigna, 
como en el marco real (cuadros 13 y 14> con los que verdade
ramente se trabajan, donde estos distan de los primeros, 
variando su déficit según los requerimientos minimos <de 
acuerdo a 200 grs/diarios por persona según el INN> de 75% 
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DELEGACION /JE TLALPAN. MEXJCO .D.F. 

BSCAJJ. NUJolERJCA 1 : 60.000 

BSCAL\ CRAf'JCA a,,...... 
llOO 1000 ;... 

... 
126 

DIAGRAJ4A Dll 
LOCALJZACJON 

RANCOS DE DOTACJON DE MASA AL DJA 

11111111!!1 NAYORES DE 1.200 KCS.AL DJA 

- DE 1000 a. 1199 KGS.AL D/A 

11111111'1 DE 800 A 999 KGS.AL DJA 

- DE 600 A 799 KCS.AL DJA 

DE 400 A 599 KCS.AL DJA 

DE 200 A 399 KCS.AL DIA 

MENORES DE 200 KCS.AL DJA 

T DESTINO DE LA NASA 

11 ORJCEN DE LA MASA 

ES7'ABLEC!lt/JENTOS DE LA IN7'. 

LIM17'E DE ZONA 

f'UEHrES : EJeborado con boae «l cenBO 
peraonal llevado a e.a.be CD 

lebrero marzo de 1992 y GuJa 
RoJI. Cludod <19 Nexlco. 1~80 

DIBUJO Y DJSE!IO: M. Ol'EU.4 OONZALEZ IACO E ~ 



M.1PA 11 
AREAS DE PODER SEGUN PERTENENCIA DE LOS ESTABIECIMJENTOS Y EL PARENTESCO ENTRE 

DELEGACJON DI TLALPAN. MEXJCO D.F. 

HIOlt 

N _....... 
ESCALI )llj)jERJCA 1 : eo.ooo 

... 
127 

SIME 

RANGOS DE 

~ SlSTEMAS DE 1 

f!,;1- SISTEMAS DE 2 

~SISTEMAS DE 6 

~SISTEMAS DE M, 

~ 

~ SI TEMA 
MEN~9ZA 

·~Ji; 

NOTA: EL TIPO DE LINEA UNE 
MIENTOS DEL MISMO RI 
MAS GRUESAS UNEN A 
DE MANERA HIPOTETICA S~MA 

RENttRIA 

· * §}§1,:;MA ... ~TINEZ 

~ 
ICONADO CON EL / 
O) DE EL GUA A, PARRE 

- lJMITE DE ZO 

ruENfES : Eloborodo 
peni1one1 
1ebrt!!'ro r 
RoJl, Cluc 

DIBUlO Y DJBE!lO: N. 01lWA 



M)PA 11 
GUN PERTENENCIA DE LOS ESTABIECIMIENTOS Y EL PARENTESCO ENTRE LOS PROPIETARIOS 

DELEGACION Di TLALPAN. MEXICO D.F. 

SISCMA 

&1il ¡¡fi110 
- f!;f' 

SIST~1~STEMA GARC~""""" ~RNANDEZ 

ESCAU :mn.iERJCA 1 : 60,000 

ESCAU GRAF'JCA 

1000 ~Q 

127 

SI TEMA 
MENDOZA 

~~ w 

0000 

SIMBOLOGIA 

D!AGf!A)jA DE 
J..OCA!JZACION 

D.I' 

~ 
D•la. ~º 

RANGOS DE SISTEMAS DE PODER 

® SlSTEMAS DE 1 PROPIEDAD 

~¡:..,_SISTEMAS DE 2 A 4 PROPIEDADES 

~SISTEMAS DE 5 A B PROPIEDADES 

lil!Jl- SISTEMAS DE MAS DE 9 PROPIEDADES 

NOTA: EL TIPO DE LlNEA UNE A LOS ESJ'ABLECJ
MIENTOS DEL MISMO RANGO , LAS IJNEAS 
MAS GRUESAS UNEN A DOS O MAS SlSTEMAS 
DE MANERA HIPOTETICA. 

- IJMITE DE ZONAS 

MA 
NEZ 

FUENTES : Elaborado con "º"" o.J censo 
penional llevado n cabo en 
lebrero marzo de 1992 y Gula 
RoJI, Ciudad d• MU.leo. 1980 ~ 

l(ONADO CON EL / 
O) DE EL GUA A, PARRE 

....... 

DIBUlO Y DIB!NO: N. on:w. GONZALEZ IACONB ~ 



La diferencia entres dichas cifras es debida, en gran 
parte, a que se están tomando solo las cantidades de masa, 
que los molinos reparten a tortillerias internas de cada zo
na. Al sumarse los movimientos de masa dados hacia el exte
rior, 5 1 750 kgs/dia (mapa 10 y cuadro 15 >,cuyo destinos 
son Coyoacán, Xochimilco, Contreras y Alvaro Obregón, se in
crementa el déficit representado una fuga de un 6Y. kgs./dia 
de maiz, de acuerdo a su demanda minima. 

CUADRO lD 

HOYl"lll:NTOll N l1A8A INTEIWUACIALU 

<DCLllllACIDH DIE TLAL,.AN, ECftD-fl'ibftKRD DI: 1"2J 

YCLl#tEN DI: ttA8A DCL INTl:¡;j¡JDA QUE aALR 

D11: CADA ZONA 

Dl:LEOAC ICHAL ZONAL ... TOTAL - ...... ...... 11AIZ ...... ..... 
kQ•ldia kQ•J'di• kQ•i'dt• 

2,200 :z,472 2,200 2,472 

ZOIWI 

"•dl•rna 

YOLl-"EN DC f1AM Dl:L Ell:TERIDft QUK KNTM 

DI! CADA ZCIPM 

Dl:Lau.clONAL Z-L IUttA TOTAL ...... ... .. - ...... - ... .. 
kQ•ldl:a kQ•ldta kQ•ldl• 

20,BDO 23,0'tO o o 20,Ho 23,090 

2,1100 2.- :z,aoo ··- l"lo Hidalga 4 1000 4,494 ··- :s,202 ···º 7,696 

4.:SOO 4,11:12 4,:SOO 4,1132 Tlalpan ··- :z,697 ··- 2, • .,. 

:s,:m.o ··- 4,900 a,a06 e,4DO ····· v. CO.pa 410DO 4,851 400 "º 4,Doo a,os• ... ... 000 999 Tlalcallot.• •,100 • 1 6D4 6,100 .. .,. ··- 2,1~ ··- 2,135 ••n l"INll"O 1,1:s. 1,276 1,1341 1,27• 

736 1127 736 1127 l'u.11109 2,200 2,472 ··- 7,124 

a,no •·••1 20,886 17,007 zo,..,. 23,469 TOTAL :.U1740 321787 lD 1 134t 17 1007 47 1476 !13 1 793 

Lo anterior origina que requiera ayuda externa de otras 
jurisdicciones para las distintas zonas que componen a la 
delegación de Tlalpan. Entre las delegaciones que se detec
taron en trabajo de campo que la auxilia a cubrir sus nece
sidades con un 31% de kgs/dia de masa, o sea 32 1 690 de masa 
<36,730 kgs. de maiz al dial son: Coyoacán, Contreras, 
Alvaro Obregón, Benito Juárez, Xochimilco, Venustiano 
Carranza, Milpa Alta y el Edo. de Morelos (ver anexo 
estadístico 3l. A nivel interzonal Villa Coapa y Tlalpan son 
las áreas que mayor apoyo dan desde el interior de la dele
gación. 

Tomando en cuenta los intercambios de masa aludidos 
arriba, se alcanza a reducir a más de la mitad el déficit 
bajando a 23 y 29Y. análogamente, habiendo una discordancia 
de 6 puntos porcentuales, o sea 6,513 kgs/dia de maiz entre 
ambas fuentes, afectando aproximadamente a 179,175 hab/dia 
que oficialmente deberian estar cubiertos. 

A nivel interno la situación cambia,. por lo menos en 3 
zonas de las 7 delimitadas para este estudio, <Pueblos, Pa
dierna y San Pedro) donde se dispone de mas recursos de los 
necesarios segun los balances hipotético-teórico real-prac
tico (ver cuadro 17 y 18). De tal forma que: 
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"'""""''' MUHCS •LoeiAL HJ.-OTSTICO-TtOIUCO DS DfTillADM D& M11A 

ICON 8U COIUW9PDNDIDf1W EQUIYAl..llHCIA DI HAU> INTIDtHDCI Y KXTSl'UCJ9 A CADA ZtwM 

f!WllMQIP" QI TI BU.. Pf"?="P5DQ IW 1ft21 

ULIDAa ONTIW>M .-Loo Dm'ICIT INTllftND OALDO 

AL li:Xl'OtlDft DEL llXTIDUQft D& ll'LUI08 •LOWAL - ..... - ...... - llAIZ - MIZ llADA ..... 
lmtM lriHlsU• ll1i11l1U11 lri••l1U1 lrilllllla lu11t:1U1 

PADlllRHA 2,200 2,472 :zo,aso 23,ooro 1a,:mo :zo,•1• -23,235 -:zo,•n - 2,617 2,329 

"· HIDALllO 2,aoo .. - 6,aao 7,6•6 4 1 ;.sao .. ,.7 - 61410 - e,7oe - l,D22 - 1138D 

TLM.PAN 4,300 4 1 e:s2 2,400 2,697 -1,900 -2,1n - 6,34:1 - B,M4 - 11,47'1 - 3,332 

v. COAPA a,4Do ., ..... 4,1500 D1006 -:s,no -'14311 - 7,7ll - 61963 -12,149 -10,813 

TLALCOLl81A 000 - 6,100 .. .,. o,:ioo "•""ª - •,:sn - e,360 - :.S,4:59 - 3,060 

BAH PEDRO l,'900 2,1:m 11136 l,276 -7"4 ...... + :s,uu + 2,eoe + 2,293 + 2,041 

PUK9L08 734. 1127 6 1:Mo 7,124 ··- .. ,..,,. - 4,072 - 3,6.24 + 2,zm - 1,990 

nlHI. aS2M.6 Zi1 !ü !Z IZA D:I rQi ª'ns:!: ;m -
::ll! '1:11 ::U gzg -ai11dl -a& mu 

CUADllO •• 

MLflllHC& ILDaAL IWAL--f9t\ACTICO DC llNT1VtDM K ttASA 

CCON 8U ~OHDIDCTK l:QUIYALKHCIA DI HAii) INTDtNDe V •XTERNDlll A CADA ZONA 

fP'lB P' ILftlpAN l?PJ!p-e•pp QI 1"31 

ML1DA8 ...,,._ ..-..no Dm'ICIT INTWJINO MLDO 

AL KXTP\IDf' D&L EXTIDUDR DIE l'LUIDe 
.. _ . 

....... MIZ ...... llAll - ..... ....... ... .. ....... llAIZ 

Zatll!ll llraldh ls1H,1U1 lln11•!1U1 llHld:h llHll"IUI 

PADIEIVM 2,200 :z,472 20,eso 2:1 1090 1a 1:mo 20 1 •1• -1• 1646 -l6 1 D"5 + 1,IJT.I + 1 1 7SD 

"· HJDAl.80 2,aoo 2,- •,wo 7, ••• 4,:mo 4,e97 - 7,462 -...... - :z,an - :z,292 

TLALl'AN 4,300 4,1132 2,400 2,6'97 -1,.00 -2,1:sa - .,993 - .,004 -U,128 - 91904 

v. COOPA ª•""º •·4•4 4,aoo a,oe• -3 1 "90 -4 1 439 -14 1 "72 -a::s,328 -1'9,•UO -17 1 27D 

TL.ALCDLJOlA - en 6,100 6,ft4 D1 :SOO ª•'"" -10,s27 - 9,36• - 4 1 872 - 4 1 06'9 

llAN PEIM\U 1,900 2,1:.sa 1,136 1,276 -764 ...... + 113'97 + 1,243 + D3• + 480 

, ...... Olil 736 1127 6,340 7,124 ··- 6,297 - · ·= - 1,17'D • 4,977 • 4,430 

111161. as2;1111.1i :il:il , .. ~Z11Z6 Diil ZS 26 DS! ¡,ig ilZD -l&Q llZil -11::1 11611 -;¡¡¡ l!a -Z6 llZ6 

fFUDfl'I!:• l:ncu••t•• d• .allno. d•l c.nt10 p•r.anal 11•.,•da • c•bD en .,,.~,.•o d• 1992 

-En los pueblos en primera instancia el balance poten
cial interno indica un déficit de 50% de sus necesidades de 
consumo, que no alcanza a atender por si misma. Ahora bien, 
realmente los recurso con que cuenta fueron superiores, se
gún lo obtenido en el trabajo de campo, pues su déficit in
terno disminuye hasta ser de un 16%, o sea de 1,320 kgs/dia 
de maiz. 

El aumento de disponibilidad de recursos se explica por 
la fase de urbanización en que está este espacio, siendo de 
control por las politicas de poblamiento y protección a el 
área de conservación ecológica. Con ello se impide una ace
leración más intensa en el crecimiento demográfico y urbano 
como lo fue en la década de los 70's, permitiendo que la in
dustria abastezca aun a la población lugare~a. 
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Como se puede en el mapa 10, los movimientos de masa 
son locales a lo largo de la carretera al Ajusco dentro de 
esta zona, dándonos sistemas con áreas de influencia de los 
molinos reducidas a comparación de los de las zonas.urbanas. 
Es el sistema de abasto de la Fam. Camilo es el mas fuerte 
en la zona por su cobertura sobre los pueblos de Santo Tomas 
Ajusco y San Miguel Ajusco. 

En los extremos sur-oriente se establecen intercambios 
externos a esta zona <mapa 10 y apéndice estadistico parte 
3l. Asi en los poblados mas lejanos a la parte urbana que se 
integra a la ciudad de México, como Topilejo y Parres, las 
tortillerias o repartidores tienen que recurrir a proveedo
res de lugares muy distantes como Portales, Xochimilco, 
Milpa Alta y el Edo. de Morelos para obtener la masa o la 
tortilla para satisfacer a sus clientelas. 

Parte de este comportamiento en los referidos flujos de 
masa tienen su justificación también en el auto consumo que 
se da en esta misma zona, puesto que si bien no es mucho lo 
que se produce de maiz es una cantidad alta a comparación de 
otras delegaciones que merece ser tomado en cuenta por el 
contexto rural y agricola que todavia tiene la zona, dismi
nuyendo con ello el volumen de tortilla, de masa y maiz que 
demandan disminuirian su saldo a favor de maiz y por lo tan
to de masa y tortilla. 

De esta forma existen en esta zona unas 11,270 ha. de
dicadas a la agricultura de temporal, predominando en primer 
lugar el cultivo del maiz con cinco comunidades agrarias
ejidales a diferencia con otros cultivos, la avena con 3 y 
forrajes con 1, que quedan en un segundo plano. Esta produc
ción de maiz es para auto consumo en buena parte, por lo que 
se podria pensa~ que el desabasto incurra hacia la población 
emigrante, sobretodo la de bajos estratos. 

Un indicador que apoye la idea de que se da el autocon
sumo en esta zona, es la existencia aun de por lo menos 4 
molinos exclusivamente maquileros en la zona, además de que 
de los oficiales 4 también hacen maquila indicándonos un 
cierto grado de participación del autoconsumo por este me
dio. 

La mencionada producción de maiz aun siendo reducida, 
una parte de ella se utiliza en la fabricación de tortillas 
hechas a mano, producto distribuido por repartidoras que va 
a las zonas urbanas de estratos altos a venderlas, como las 
ubicadas al norte de Padierna y Miguel Hidalgo, nor-poniente 
de San Pedro y en algunos tianguis de la delegación tanto de 
Tlalpan como de Coyoacán <nuestro domicilio está dentro de 
esta Qltima delegación por lo que hemos podido comprobar es
to). Este tipo de tortillas tienen una cotización superior a 
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las producidas por la industria tradicional y moderna, a pe
sar de representar reductos de formas ya obsoletas para 
abastecer grandes masas de consumidores. 

Es importante mencionar que por ley hasta junio de 1991 
toda materia prima, maiz, debia ser comprada por los moli
nos a CONASUPO y no a productores de manera directa o indi
recta por intermediarios, por lo que se darían, haciendo de
ducciones para antes de ese año, triangulaciones en el movi
mientos de esta al transportarla el Estado. En caso de que
rer vender el grano los agricultores de la delegación, de
bian hacerlo a los silos Miguel Alemán, y de alli se redis
tribuían nuevamente a los molinos de la misma jurisdicción, 
contribuyendo con ello a que se diera de triangulación el 
proceso de la comercialización del maiz. Según los mismos 
molineros esto ha hecho que el maiz blanco producido en es
ta parte y otras regiones del pais sea de exportación y el 
amarillo o forrajero sea el que consumimos aqui y en el res
to de México. 

En la realidad esta forma de manejar la regulación en 
la comercialización del maiz es deficiente para lugares que 
no alcanzan a cubrir la demandas locales, como esta zona, 
donde se podrian unir 2 actividades, la agricultura con la 
IMT, logrando un ahorro por almacenamiento y transportación 
del producto desde lugares lejanos. Si bien tal producción 
de grano es minima, esto no quita la posibilidad de ser una 
alternativa para disminuir los problemas de abastecimiento 
de materia prima para la IMT. 

Si conjuntamos las dotaciones asignadas hipóteticamente 
con el inventario de las mismas y las cantidades reales 
trabajadas en esta zona de Pueblos, identificamos una sobre 
estimación en su capacidad productiva, trabajando mas maiz 
que el contemplado por CONASUPO. Forzosamente esto conduce a 
pensar que consiguen mas materia prima por otro canal o que 
agregan harina durante el procesamiento a masa del maiz. 
Ambas cosas se detectaron en campo lo que aclara la diferen
cia de los de 905 kgs por arriba de lo estipulado. 

- Mientras tanto San Pedro presenta una situación en su 
balance interno y global de superávit, pero no mucho como se 
cree. Tomando las referencias del maiz asignado y del traba
jado en la realidad sólo son 1,397 kgs/dia, ya que produce 
sobradamente mas allá de sus requerimientos minimos, unos 
3,151 kgs/dia supuestamente <*ver cuadros 17 y 18). 

A raiz de ser una zona en crecimiento semi-rural, no 
muy sobrepoblada aun, le permite ayudar a las zonas vecinas 
como es norte la zona de Pueblos y Tlalcoligia. Sin embargo, 
se dan contradicciones dentro de esta zona, ya que en sus 
limites nor-oriente se da un sistema abasto por repartidores 

131 



y expendios informales amparados por tortillerias principal
mente de Xochimilco que a groso modo se calcula en un poco 
mas de 800 kgs de tortilla diario equivalentes aproximada
mente. 1,~99 kgs de maiz que aporta por esta via informal, 
que en la realidad debe ser superior, pero que sólo se tuvo 
información de unos cuantos expendios de este tipo. 

Aqui ha jugado un papel importante la urbanización y 
los factores que han intervenido en él. Según las curvas de 
nivel con intervalos de 100 metros <ver mapa 1>, podemos ver 
que desde el pueblo de San Pedro se tiene una pendiente sua
ve hacia la delegación de Xochimilco. Esto es real, pues en 
trabajo de campo se constrastó que presenta fuertes colum
pios entre el pueblo y su parte nor-occidental, extendién
dose una zona arqueológica entre ambos asentamientos que 
originó una división de la población en estratos diferentes 
<medio -medio y medio alto) con formas de abasto diferentes. 

Significativo es ver cómo los molinos en el pueblo de 
San Pedro se han repartido el mercado no sólo interno sino 
externo geográficamente hablando. Mientras que el sistema 
Fam. Zamora se encarga de la parte sur y sus alrededores 
vecinos en esta área, la sección norte la controla el 
sistema de la Fam. Flores alcanzando a dotar a tortillerias 
de Tlalcoligia. Dentro del pueblo existe otro molino que no 
tiene un sistema de poder establecido como el de por 
familias pero le hace la competencia interna a ambos aunque 
se sabe que ayuda con masa al sistema Flores. 

-Padierna a pesar de tener saldo global con superávit, 
constituye un ejemplo de un patrón de desabasto que se ha 
reducido por la competencia con otros industriales del mismo 
gremio. De ser un subsistema suficiente independiente, con
trolado desde el centro de la zona por la Fam. Goméz, ha pa
sado a ser un sistema dependiente, que auspiciado por indus
triales de: Contreras, Coyoacán y Alvaro Obregón, de donde 
se acarrea un poco mas de la mitad del volumen de masa que 
consume la zona, 18,350 kgs/dia de masa o 20,618 kgs/ de 
maiz al dia, solventando al 54.36% de las demandas de torti
lla minimas de esta zona. La primeras de estas delegaciones 
es la que ha invadido esta área de mercado más fuertemente, 
controlando la Fam. Caballero 15 de las 63 tortillerias 
del área que constituyen el 24% de esta subrama industrial 
alimentaria 

Esto tiene su aclaración también a través de la urba
nización, que aunada a la densif icación que tiene lugar en 
el sur y poniente de la zona, atrajeron a la industria 
tortilleria nada mas. La apertura para el crecimiento de la 
IMT, en la practica sólo fue para las tortillerias, que de 
haberse llevado a la realidad con los molinos también, los 
servicios dotados en la zona no serian todos los requeridos 
para que se den emplazamientos de los mismos dentro de es-
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tas subzonas, ya que no trajo consigo el principal factor 
locacional con el cual no se cuenta por esos rumbos, el 
agua. Al querer poner alli un comercio de ese tipo este fac
tor determinaría tajantemente su exclusión del lugar. Asi 
los nuevos industriales tortilleros tienen que acudir mas 
allá de los limites del.egacionales para abastecer.se de mate
ria prima ya que como competencia que representan para los 
molinos locales difícilmente les otorgarán estos masa. 

Por su parte, las zonas donde los resultados de campo 
señalan una deficiente dotación de maiz para el abasto de 
tortilla, via masa producida, son de mayor a menor : Villa 
Coapa, Tlalpan, Tlalcoli9ia y Miguel Hidalgo <ver cuadro 
17). 

-En Villa Coapa ya no sólo se da el desplazamiento por 
competencia entre los mismos agremiados de esta industria, 
sino se pasa a una fase de competencia con oligopolios donde 
se conjuntan los monopolios de la industria harinera MASECA, 
la tecnología de esta industria TORTEC y las cadenas de su
permercados mas importantes actualmente <GIGANTE, AURRERA y 
COMERCIAL MEXICANA> en un sólo frente que ha alcanzado a 
desmantelar buena parte de los sistemas tradicionales de 
tortillerias-molinos que antes existían. 

Bajo tales circunstancias los molinos que hay en la 
zona en su mayoría exportan su producto al exterior de la 
zona y de un déficit hipotético de 41K de sobre su consumo 
de tortilla en la realidad este se eleva a un 79Y. pues de 
21,500 kgs/dia que producen de masa, solo 3,550 se quedan en 
la zona. 

De los tres sistemas de abasto tradicional detectados a 
partir de los molinos, el de la Fam. González es el que 
abastece mas localmente 5 de los 7 de su cartera de clien
tes. Mientras q'ue los otros dos molinos, Fam Larrondo y Fam. 
Peña, surten en promedio a 2 tortillerias locales cada uno. 
En todos los molinos aportan la misma cantidad que consumo 
al exterior de la delegación, 3,500 kgs/dia de masa, apo
yando mas fuertemente a Coyoacán y Xochimilco mientras que a 
nivel intra dele9acional, es Tlalcoligia la zona a la que 
dan su mayor aporte, 4,200 kgs/dia de masa, y en menor mag
nitud lo dan también a Tlalpan y Miguel Hidalgo. 

Si bien las matemáticas indican un desabasto de torti
llas a partir del eslabón de dotación de maiz insuficientes 
para la elaboración de dicho alimento agravada por la fuga 
de recursos al exterior de ella, refleja a su vez, cierto 
grado de error al confrontarlo con la realidad. Esto se 
atribuye a dos cosa, la primera es que con la puesta de este 
servicio en los centros comerciales parte de los consu
midores desabastecidos satisfacen sus necesidades a partir 
de estos nuevos proveedores. La segunda, que sustenta la 
factibilidad de la primera, es que el nivel socioeconómico 
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de la población mayormente extendido en la zona es el alto 
y medio-alto, siendo gente que cuentan con elementos para 
transportarse a dichos supermercados. Esto además se conjun
tan con otros servicios haciéndolos mas atractivos para rea
l izar sus compras de una manera múltiple. 

La salida cantidad de masa citada arriba es compensada 
por flujos de esta materia provenientes de Coyoacán, Venus
tiano Carranza y Xochimilco, 4,050 kgs/dia Cver anexo esta
distico 3). Es precisamente con los molinos de Coyoacán con 
los que los internos tienen que competir también, el sistema 
de la Fam Puebla que intenta acaparar parte del mercado de 
los rumbos noroeste y noreste de esta zona, ya que la dele
gación a la que pertenecen tiende a cambiar su uso del suelo 
habitacional a comercial como parte del proceso urbano, te
niendo que buscar mercados al exterior de ella y hacia la 
periferia para subsistir, como resultado de la perdida de 
mercado por la salida de gente junto con la misma competen
cia con los supermercados, o para crecer incrementando su 
área de influencia hacia otras delegaciones. 

Es importante mencionar que al comparar los saldos 
globales real e hipotético, el primero supera al segundo por 
7,237 kgs. lo que nos indica el desplazamiento del mercado 
de las tortillerias por los supermercados, teniendo que bus
car por lo tanto nuevos mercados, formales o informales, 
en otros sitios para colocar su producto no tener pérdidas 
por disminución de ventas. 

-Tlalpan debido a la gran cantidad de molinos que con
tiene tiene una función de abastecedora de masa netamente, 
ya que suministra a sus 4 vecinas zonas, de las 7 que 
conforman el área de estudio, canalizando 2,450 kgs/dia ha
cia la zona Mig~el Hidalgo como volumen mayor en sus flujos 
al exterior. 

Después de Villa Coapa es la zona que más recursos de 
materia prima distribuye al exterior de ella y es junto con 
Tlalcoligia y San Pedro de las zonas que se sostienen sin 
ayuda de otras delegaciones. Solo 5 tortillerias reciben 
masa por conducto extrazonal y ésta proviene de Miguel Hi
dalgo, Villa Coapa y Tlalcoligia pero en magnitud no muy 
significativa. 

En esta zona se establecen siete subsistemas de abasto, 
pero dos de ellos no se pudieron delimitar por falta de in
formación. De los restantes el sistema de la Fam. Mejia es 
el de mayor alcance y está conformado por dos molinos como 
centros del mismo que se ayudan mutuamente, teniendo su otro 
centro en la zona de la Miguel Hidalgo con poca separación 
en distancia entre ambos. 
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En el aspecto de aprovechamiento de los recursos vemos 
que hay una pérdida de 2,651 kgs/dia de maiz de acuerdo a lo 
asignado por CONASUPO que en gran medida se debe al hecho de 
la falta de información de los mencionados molinos de abasto 
de masa. 

-Tlalcoligia por su parte se identifica más por ser una 
zona consumidora por excelencia, porque aun teniendo 2 mo
linos, uno chico y otro mediano, el maiz asignado a ambos no 
es suficiente para cubrir su propia demanda de 11,707 
kgs/dia faltándole mas de 90% de sus necesidades de con
sumo minimas por cubrir, contando sólo con 1,180 kgs de maiz 
de los 2,059 asignados para atender las demandas de tortilla 
internas diarias. Aun bajo estas circunstancias todavia ex
porta, en cantidades pequeñas a comparación de otras zonas 
<unos 800 kgs/ diarios de masa), a Tlalpan y al área de 
Pueblos esbozando los sistemas de las Fam. López y la de la 
Fam. Chávez que son de los más pequeños detectados en toda 
~a región inspeccionada. 

El abastos de servicios sobre todo de agua agudizado 
por la pendientes de la zona, han originado que no se puedan 
emplazar mas adentro los molinos de donde se encuentran los 
dos ya existentes, uno al norte seca de la Av. Insurgentes y 
el otro en el centro urbano de la colonia.Tlalcoligia. 

Es la zona de Villa Coapa de la que mas asistencia re
cibe Tlalcoligia. Gracias a que ello cuenta con 4,200 
kgs/dia de masa adicional a sus recursos reales que le per
miten satisfacer el 36Y. de la demanda minima de su pobla
ción. Otro 16% de sus necesidades son aprovisionadas con re
cursos de Miguel Hidalgo 

-Miguel Hidalgo apenas produce un poco menos de la mi
tad de lo que necesita, faltándole de 58Y. por cubrir en la 
zona en términos hipotético según las dotaciones de CONA
SUPO. Los datos obtenidos por las encuestas, revelan una si
tuación es mas aguda realmente al elevarse el porcentaje de 
población sin cubrir a un 67%. Esto se debe a que de las 21 
tortillerias con que cuenta aproximadamente abastecer sólo a 
7 con un total de 3,220 kgs de masa/dia, y a que surte a ex
ternamente a otras 5, 3 de Tlalpan y 2 de Tlalcoligia con 
2,500 kgs/dia en conjunto. No se encontraron indicios de 
fugas hacia otras delegaciones como en los casos ya vistos 
de Padierna y Villa Coapa. 

Comparando estas las cantidades de masa que sale con 
las que entran a zona, se detecta que es mas el volumen de 
esta materia prima movida en la última dirección que el de 
la primera. De tal forma que recibe ayuda de molinos de 
Tlalpan y Villa Coapa en una magnitud muy similar a la que 
se da a estas mismas zonas, abasteciendo entre ambas a 5 
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tortillerias con 2,900 kgs/.dia. Esto hace ver claramente 
que aun con esta cooperación interna el déficit sigue siendo 
casi igual. Son de la delegación de Coyoacán, Alvaro 
Obregón y Xochimilco de donde logran obtener masa las 
restantes tortillerias. 

En su interior el mercado es manejado en buena medida 
por el sistema de abasto de la Fam. Mejia que por lo visto 
en campo se cree que tiene relación con otro molino de Tlal
pan, de ser cierto, entre ambos forman un sistema de abasto 
tan grande como el detectado en Padierna de la Fam. Caballe
ro, controla buena parte del mercado de las 2 zonas. Le si
guen a distancia el de la Fam Romero. y el de la Fam Gali
cia. El primero tiende a ir de salida pues has disminuido su 
presencia en el área desde que apareció la Comercial Mexica
na con su tortilleria interna, mientras que el segundo trata 
de tomar nuevo auge al penetrar a Tlalcoligia para seguir 
subsistiendo. 

En general se puede decir que una de las causas que 
condiciona el comportamiento de las fugas locales de masa de 
cada una de las zonas estudiadas a otras partes, ya sea en
tre ellas mismas o a hacia otras delegaciones, se debe a re
laciones de parentesco entre los dueños y de propiedad de 
los establecimientos <mapa 11). En el cuadro 19, podemos ob
servar que nuestro universo de proveedores de masa, moline
ros externos e internos a la delegación, se subdivide en 
tres tipos: 

CUADRO l• 

~ DE TDRTILLBRlA9 ABAUTECIDA& POR CADA 11DllNO PROVEEDOR 

Za~ l'\anQa. d• nu-ro d• tartU l•ri•• Ho.d• Na.d• 1ndu•t:• Prav-dar 

abaat.c:ida• por cada du-'lr,, pravetttd. aba•t.cid•• rtABECA 

l 2 :S 4 D • 7 B '1 10 ll CtkJUna•> CTarUll•f'hal HARINA 

Padlerna 7 • • - 1 2 - - 1 •• •• 
"ioual HldalQa • 2 2 - •• .. 
Tlalpan • . • - •• 16 

Villa Caapa • • - - - - 1 •• 2 

Tlalc:oll.Qia 6 1 - 1 - - - - - 14 

San f'lldro • 1 - - 1 - - - - - - 6 11 • 
Puabloa 7 2. - 1 .. 20 

-Chicos.- Son aquellos molinos que surten o tienen 
propiedades de 1 a 3 tortillerias siendo más numero
sos aquellos que tienen conexión sólo con un estable
cimiento. Este subgrupo destaca en casi todas las zo
nas, habiendo de 6 hasta 9 proveedores que siguen ese 
comportamiento. Las excepciones son Villa Coapa y San 
Pedro, donde sólo se dan 3 a 4 situaciones de este ti
po. En la primera es debido a que la competencia intra 
gremial y comercial con los supermerc~dos a sacado de 
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circulación a varias tortillerias de la zona. La segun
da responde a la fase de urbanización por la que atra
viesa, conformándose apenas como zona demandante de 
este servicios. 
-Medianos.-Son todos los molinos que forman relaciones 
con 5 y hasta 7 industrias, sobresaliendo de este grupo 
los que tienen 5. Miguel Hidalgo y Tlalpan no re
gistraron indicios de este tipo, no asi Padierna que 
sobresale por tener tres ejemplos, uno donde existe 
correspondencia con 5 y dos donde se conectan 6. 

-Grandes.-Aqui nos referiremos a el proveedor que sos
tiene enlaces con mas de 8 establecimientos. En el área 
de estudio se tiene sólo uno que es con respecto a 
Padierna. Dentro de este grupo también entraria MA
SECA, pero ella dota a 21 tortillerias <entre la in
dustria tradicional y moderna, de manera total o par
cialmente>, pero lo hace con harina. 

El número de proveedores de molinos de cada zona en 
ciertos casos indican el grado de competencia que hay dentro 
de ellas. Tal es el caso de Padierna (18) Miguel Hidalgo 
!13) y Tlalpan 13. Aqui se da la competencia con MASECA. 

En otros casos nos pueden señalar el la tendencia a 
controlar el mercado por unos cuantos como en Villa Coapa (8 
dueños manejan 18 negocios, uno solo de ellos maneja 7), y 
Tlalcoligia Caqui 8 dueños controlan 14 tortillerias, exis
tiendo uno que maneja 6>. 

En los casos de San Pedro y los Pueblos lo interpreta
remos como zonas de mixtas y transición, donde en el inte
rior de ellas se dan tanto subzonas de control como de com
petencia. 

Organizacign del gremio de la IMT. 

La IMT cuenta con la Asociación de Molineros y 
Tortilleros del D.F. Para pertenecer a dicha organización 
se dice que se pagan cuotas de 90 mil pesos anuales por 
tortillerias y de 10 mil por cada bulto !75 kgs.) a los 
molinos. Se detectó con el censo que están inscritos gran 
parte de los molinos de la región de estudio, pero muchos 
de ellos han dejado de ir a las reuniones por no haber 
concordancia entre sus acciones y las finalidades con que 
fue hecho el organismo. En relación a las tortillerias se 
vio una deserción mayor, denotándose con esto una falta de 
unión entre los industriales de ambas subramas. 
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La rama tortillera es la más desmembrada en este 
aspecto de organización interna de la IMT, siendo que es tan 
importante como los molinos, pues son el conducto por el 
cual se venden la mercancía de los molinos y deberían de ser 
protegida y también atendida. De no ser tomada en cuenta de
bidamente puede ser absorbida por las harineras que están 
buscando conductos para poner en el mercado su producto, y 
de hecho, ya existen algunas que las han tomado como provee
dores de su materia prima, ahora a media, después puede ser 
en forma total, desarticulando totalmente esta subrama ali
mentaria. 

Las funciones de este organismo giran en torno a la 
ayuda jurídica que prestan, en especial con lo relacionado a 
clausuras y multas a los industriales. Recientemente ha 
tenido mayor participación en organizar un frente molinero 
para resolver los problemas que están teniendo con la 
competencia con MASECA, haciendo pública su petición, ante 
el gobierno, de aumentar las dotaciones por ser insostenible 
la situación por la que atraviesan ante el embate de MASECA 
sobre el mercado. 

Políticas sectorial 

Dentro de los programas del gobierno 
relación con la IMT tenemos 

que tienen 

-Programa de Subsidio a la Tortilla.- Este programa 
pretende cubrir la demanda del producto a 2 millones de fa
milias requiriendo CONASUPO paras llevarlo a cabo de 
766,500 millones para 1992. Constituye el proporcionar 1 
KG. diario de tortilla a aquellas familias cuyo ingreso sea 
menos de 2 salarios minimos. Se basa en un patrón nacional 
de usuarios detectando las regiones donde la concentración 
mas alta de densidad de población de bajos recursos. Se 
tienen contabilizadas 14,500 máquinas lectoras de las cuales 
5,260 pertenecen al D.F. y zona conurbada.• 

-Programa de subsidio al precio del maiz.- El objetivo 
de este programa ha sido la obtención de un precio justo 
tanto para los industriales molineros, como para los pro
ductores de este grano, a través de la regulación que CDNA
SUPO ejerce como intermediario en la comercialización del 
grano, amortiguando los bajos salarios y asegurando en buena 
medidas el abasto para el grueso de la población. 

Si bien los precios de garantía habian crecido notoria
mente <pasa de 3,480 pesos la tonelada en 1979 a 636,000 a 
1990, escalonándose en 1985 en 53,300 pesos esa misma can
tidad) representando un crecimiento del 60.6% 9 • Este incre
mento no han resultado suficiente para ninguno de los suje
tos del comercio del maiz. 
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En enero de 1992, durante el encuestamiento se tuvo no
ticia de que el precio era para ese entonces de 448, 755 pe
sos la tonelada, siendo que en provincia no existe este sub
sidio y el precio real es de 660,00. Según declaraciones 
del líder de la Coalición Nacional de la IMT, Nazario Palo
mera, el subsidio es tres veces superior en el D.F. que en 
el resto del pais sin tomar en cuenta que el precio real en 
el mercado debería ser de 760,000 pesos la tonelada. 

Este último decremento del precio del maiz tiene que 
ver en gran medida con el precio tope de venta de la de 
tortilla al público, costando actualmente 750 pesos el kilo. 
Los molineros exigen a CONASUPO dejar en libertad el precio 
de este producto, ya que se está trabajando con números 
rojos en los procesos tanto de masa como de tortilla aun 
teniendo la ayuda del subsidio al precio del maiz. Ante 
tales presiones CONASUPO volvió a bajar el costo del grano a 
385,000 el 1 de febrero de 1992, con el fin de sufragar el 
los costos de producción y calmar la situación por la que se 
atraviesa actualmente. 

Tras bambalinas se intuye que de tras de esta acción 
CONASUPO trata de ganar tiempo para acabar de repartir las 
tarjetas a las familias beneficiarias faltantes para des
pués, de haber protegido a estas familias y de haber vendido 
MICONSA, dejar de regular los precios del maiz, harina 
(840,00 pesos la tonelada), masa (570 pesos el kilo) y tor
tilla y que el mercado se regule por si sólo. 

Financiamientos 

Entre la multitud de bancos dentro del sector privado y 
gubernamental, BANPECO es el que ha apoyado a este sector 
industrial alimentario atacando, con su ayuda, varios puntos 
problemáticos que dificultan su desarrollo y modernización. 
Los programas que han puesto a disposición para realizar 
esto son: 

-Programa Fiduciario.- En marzo de 1992 firma BANPECO y 
CONASUPO documento del fideicomiso Molinero como instrumento 
de organización económica para hacer frente a los problemas 
que tiene en relación del crecimiento, desarrollo y moderni
zación económica en términos generales. El 35X de los moli
nos estaban incorporados a este fideicomiso hasta junio de 
1992. Para que el molinero tenga derecho y facilidades de 
éste fideicomiso, es necesario que el molinero aparezca 
contemplado en los registros de CONASUPO y poder comprobar 
su trayectoria como tal a través de pagarés de compra de 
las dotaciones hechas por dicha paraestatal, además de 
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pagar una cuota de inscripción de entrada para gastos 
fiduciarios de 1 millón 600 mil. Las lineas de acción de 
esta organización bancaria son las siguientes: 

al Programa de auto financiamiento de maiz.- Este pro
grama propone un financiamiento para la compra directa con 
productores en el mercado del mejor grano disponible a sus 
recursos y necesidades, desplazando a la empresa CONASUPO, 
a la que se le considera con un mal servicio en la cantidad 
y calidad de la entrega de maiz que no pueden controlar los 
molineros. Esto es que el industrial aporta una cantidad de 
dinero, el banco lo respalda financiando otra parte, con lo 
cual compra el maiz, lo procesa, lo vende y paga al banco lo 
que le debe, para posteriormente volver a pedir el préstamo 
y conseguir una nueva adquisición de maiz. 

bl Programa de cambios de sistemas de almacenamiento 
y movilización de encostalado por sistemas a granel.- Este 
sistema a granel se realiza en carros especializados que 
llevan el producto a los molinos en gano. Al eliminar el 
costal se ahorra dinero el molinero y con este ahorro se 
dice que podria construir su propio almacén en su molino. 

cl Programa de cal viva.- Sustitución de piracal por 
cal viva. A pesar de que ambas son cales, la calidad y las 
ventajas en la segunda son mayores, ya que no es una cal 
para la construcción que trae muchas impurezas, ni se deja 
hidratárse con la humedad del medio ambiente por que la em
paquetan y sellan inmediatamente después de que sale de la 
producción dándole una alta reactividad la cual origina que 
el producto tenga mejor sabor y color, además de necesitar 
menos cantidad para la elaboración de la misma cantidad de 
masa , cosas que la piracal no tiene. 

dl Programa de compra de transporte.- Aqui se trata de 
que el molinero compre en engaches equipo de transporte para 
trasladar sus productos o materia prima <estaquitas o 
picotl. El trámite es ir al banco y presentar su nota de en
gache y se le presta el dinero para terminarlo de pagar, con 
la única condición de que la agencia donde lo va adquirir 
este afiliada al programa para poder además dar un descuento 
del 4 a 8 Y.. 

el Programa "Tortisol".- Este programa se considera 
como un nuevo avance tecnológico para la fabricación de nix
tamal <el grupo tecnológico que apoya este proyecto 
tecnológico está intimamente relacionado con la compañia 
Nestlé) cambiando el concepto original del molino. En una 
fabrica se introduce el grano y se produce el nixtamal en 
seco entrado el maiz con un ahorro total de energia y agua, 
sacando el mismo grano pero ya nixtamalizado llamado "Torti
sol", se encostalan o se llevan a granel al molino, en donde 
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se rehidratan de 2 a 5 horas para luego molerlo y procesarlo 
en tortilla. Actualmente hay una planta piloto haciendo de
mostraciones al oriente de la Ciudad de México. 

Con lo anterior se obtiene un ahorro más sumado a los 
anteriores, pues se procesa un maiz libre de impurezas, ge
nerando una masa como producto neto sin tener pérdidas por 
mermas, conservando el sabor, color y la "correa de la tor
tilla", aunado a un proceso mas higiénico y menos contami
nante. Cabe aclarar que este programa pretende disminuir el 
trabajo y los gastos de los molinos al encargarse del proce
so de nixtamalización, no de la molienda, con lo cual no se 
desplaza a estas industrias sino que se tiende a una espe
cialización de la misma conservando la parte esencial que le 
da un concepto especial como "alimento tradicional" al pro
ducto y hace crecer verticalmente a la IMT al encargarse 
exclusivamente de la nixtamalización como un eslabón mas 
del procesamiento del producto final. El concepto es el 
mismo para entrar en este programa: el molinero aporta su 
participación, se gestionan los créditos para realizar la 
construcción de la planta y el ahorro que se saque de lo 
antes mencionado servirá para pagar dichas plantas. Al cu
brir los gastos de la planta ésta pasaria a pertenecer a los 
molineros como accionistas y tendrian auxiliares técnicos 
especializados para el manejo de la maquinaria. Este progra
ma ya está en marcha y se piensan crear de 8 a 12 plantas 
dentro del D.F. y área conurbada. 

fl Programa de conservador.- Es un producto marginal 
que apenas está entrando al mercado, ayuda a dar mayor vida 
a la masa cuya duración en unas condiciones es de 4 horas 
máximo. 

En este aspecto cabe mencionar las tortillerias están 
considerando seriamente siguiendo los patrones de comercia
lización de MASECA que en supermercados como Gigante han 
puesto a la venta la tortilla empaquetada como forma de pe
netrar al mercado de consumo. Asi, actualmente se están pro
bando conservadores para ofrecer su mercancia en igual pre
sentación y reducir tiempos de atención a la clientela. Esto 
se esta dando en las delegaciones de Coyoacán y Contreras 
por la zona de San Angel. 

Observaciones del Tratado de Libre Comercio <TLCl y algunas 
consecuencias sobre la producción de maiz y la IMT.ORR 1 º 

El lLC lejos de ser una modificación del esquema comer
cial tradicional entre ambos paises, es un mecanismo que 
E.U. a empleado para salvar las baja de sus exportaciones 
y controlar la agricultura mexicana para proteger su mercado 
interno. 
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Debido a los subsidios con que cuenta y la tecnologia 
de vanguardia con que disponen Cbiotecnologias>, los culti
vos de E.U. son mucho mas competitivos que los nuestros, y 
al .quitar las barreras arancelarias desplazarian en el mer
cado nacional a nuestros productores apoderándose de él fá
cilmente. 

Mientras tanto en México es contraria la situación 
por la que atraviesa el agro. Sin apoyos oficiales suficien
tes y un estancamiento tecnológico que permitan abatir cos
tos de producción, aunada a un incremento en las importacio
nes por déficit en la producción como es el caso del maiz, 
han propiciado una baja en los sistemas de precios haciendo 
de la agricultura nacional una actividad poco competitiva 
con la del exterior. 

Lo anterior ha originado el cambio de las áreas 
maiceras con potencialidad a otros fines, cultivos agroin
dustriales mas redituabres o a otras actividades como la 
ganadera. Son los agricultores temporaleros los que se han 
quedado con la tarea de alimentarnos, pero su capacidad de 
producción es reducida, además de que en la mayoria de los 
casos lo producido es para autoconsumo. 

Los sistemas de precios de garantia ha venido benefi
ciando no al campesinado, cuyo ingreso se ha visto dete
riorado por las condiciones en que se realiza la venta del 
grano, sino a los consumidores de las grandes ciudades del 
pais, al subsidiar los precios de la masa y la tortilla tra
tando de compensar los salarios bajos. A si mismo son los 
intermediarios privados y las grandes agroindustrias, sobre
todo las harineras son los beneficiarios mayores de los sub
sid~os al comercio del maiz • 

Esta situación descrita nos da cabida a pensar si un 
grano como el maiz que es base de nuestra dieta debe entrar 
en el tratado y si es asi bajo qué condiciones debemos nego
ciarlo. La SARH ha señalado las diferencias en subsidios, 
aranceles, y cuotas y permisos de importación diferenciales 
para los tres paises siendo adversas para México con efectos 
en cadena hacia las agroindustria tradicional de la masa y 
la tortilla. 

Este embate del TLC está siendo en dos sentidos, aun 
antes de firmarlo, el de la dependencia de materia prima del 
exterior y la llegada de otras compañias privadas que pre
tendan introducirse al mercado d la tortilla, como lo esta 
haciendo la Bimba con sus tortillas "Milpa Real". 
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CONCLUSIONES 

Al profundizar en todos los aspectos que influyen en el 
comportamiento de la distribución de la IMT, podemos con
cluir la importancia que tiene como industria alimentaria, 
que va mas allá que la expresión estadistica que se tenga 
sobre la misma. El interés sobre su estructura espacial gra
vita en que: 

-El producto que genera 
fuerte arraigo tradicional 
la familias mexicanas. 

estas agroindustrias tiene 
de consumo en la dieta de 

-Por ser una industria de tradición mexicana que debe 
ser ap'oyada para su modernización y permanencia en el 
mercado. 
-Forma parte del subsistema de distribución de un pro
ducto básico y estratégico para alcanzar la autosu
fienencia alimentaria, gracias a constituir uno de 
los últimos eslabones en el sistema de comercializa
ción de maiz y abasto tanto de éste como de tortilla. 

Los elementos que en un primer plano dan base al empla
zamiento de esta industria son los de tipo espacial y socio
demográficos, incidiendo mas los primeros en la parte po
niente y los segundos en oriente del área de estudio, dando 
cabida a subzonas de transición entre un rumbo y el otro. 

En esta delegación la topografia condiciona, de manera 
muy indirectamente, la estructura espacial de la IMT me
diante la influencia que ejerce este elemento sobre los 
asentamientos mediante la pendiente, producida a partir de 
la ella. Asi la sinuosidad y pedregosidad originadas por los 
derrames lávicos de las erupciones del Xitle dan varia
ciones al terreno zonales, subzonales y hasta locales, con
dicionando al proceso de urbanización y por ende, el grado 
de dotación de servicios básicos <especialmente los de luz, 
agua, drenaje y pavimentación), que a su vez dan una deter
minada distribución de los consumidores y, por lo tanto, de 
la misma IMT (ver organigrama, fase de conformación 
industrial y ••• ). 

Cabe aclarar que al decir "condicionan muy indirecta
mente la estructura espacial de la IMT", se debe entender 
los niveles socioeconómico modifica este acción, ya que a 
mayor poder adquisitivo menor influencia de la pendiente 
sobre el emplazamiento, dando lugar a que en lugares de pen
diente fuerte sean poblados también. <ver organigrama de la 
IMT, iase de conformación y paternalismo estatal). 
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La fisonomia de la malla urbana, ya sea construida pre
via al poblamiento <mas fácil por la planeación urbana, Vi
lla Coapal, o posterior a éste <mas dificil por los asenta
mientos irregulares, Padierna, Miguel Hidalgo y Tlalco
ligia l, da lugar a la formación de rutas por donde se mueve 
y transita la gente y las mercancias. Esto origina la atrac
ción del comercio y servicios administrativos-públicos. De 
los primeros giros comerciales en llegar son los que tienen 
que ver con los alimentos y son las tortillerias, junto con 
las misceláneas, los establecimientos pioneros en instalar
se en el lugar, una vez que allí se a generado una demanda 
lo suficiente para producir su sustento. Conforme crece la 
actividad urbana el comercio también y se diversifica, lo 
que ocasiona la llegada de mas gente, que posteriormente 
vuelve motivar el emplazamiento, en este caso, de nuevas 
unidades industriales tortilleras <ver organigrama de la 
IMT, fase de conformación y paternalismo estatal). 

Es por lo tanto, el proceso urbano-poblacional del te
rritorio, es uno de los aspectos sociales que influyen y ex
plican el actual patrón de localización de la IMT, por ser 
una industria enfocada al mercado. El modelo locacional que 
hoy vemos de los molinos tiene sus causas en la historia ur
bana metropolitana y delegacional, cascos urbanos con ser
vicios y áreas maiceras antiguos. No se detectaron cambios 
de emplazamiento desde 1974 con la entrada de las políticas 
de regulación hacia la IMT. 

Dos hechos, uno histórico y otro espaciales, son impor
tantes de resaltar que han contribuido indirectamente en la 
localización, mas fuertemente para las tortillerias que para 
los molinos, en esta delegación infiriendo un sobre el otro: 

-El fenómeno de crecimiento de la Ciudad de México: 
Este ocasiona la conurbación total con la delegación de 
Tlalpan a inicios de los 70's 1 llegando al climax 
máximo expresión de las vialidad urbana con la ayuda 
de la construcción del Anillo Periférico, que aunada a 
la infraestructura existente dieron paso a la forma e 
integración espacial de la región. 

-El contener una vasta y atractiva reserva territorial: 
La disponibilidad de espacio abierto hacia donde crecer 
<por medios legales o ilegales) han acelerado el 
crecimiento demográfico atrayendo a la industria 

Los fenómenos de expansión y densificación poblacional 
se anteceden de uno después del otro, dentro del proceso 
urbano al que se une por insertarse entre ambos la llegada 
o incremento de las tortillerias 
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La interrelación de todo lo descrito hasta este momento 
en el espacio se puede entender siguiendo análogamente al 
funcionamiento de un corazón. En una área dada <corazón>, 
se da una expansión urbana (dilatación>, atrayendo población 
(sangre> y induciendo a un estadio de recesión del creci
miento tortillera por haber poca demanda concentrada en el 
terreno por una incipiente urbanización dentro de él !pre
sión, bajo bombeo>. Con el tiempo se puede llegar a un es
tadio de densificación poblacional Cuna contracción>, ori
ginada por una mayor dotación de servicios (alto bombeo) 
que estimulan un periodo de auge de la implantación de la 
IMT <nutrientes, alto en la sangre>. Asi se vuelve nueva
mente a una periodo recesión de la IMT produciéndose ci
clos históricos de este fenómeno. 

La duración de los ciclos del proceso descrito varian 
de acuerdo a las siguientes cuestiones: 

La fricción que tiene la urbanización y el pobla
miento con el espacio Ctopografia y pendiente>, 
-La interrelación de ambos procesos, urbanización y 
poblamiento, como elementos que se frenan o se 
estimulan mutuamente. 
-A las caracteristicas sociodemográficas en que pre
senta y distribuye en el espacio. 
-Y el numero de competidores en el mercado o grado 
de competencia dentro del espacio y del mismo sector 
industrial alimentario, como elemento y factor econó
mico que cobra va tomando valor en este proceso con
forme avanza el tiempo. 

Dentro de este último aspecto podemos decir que son la 
densidad y los estratos socioenómicos interrelacionados 
entre si, Cque manifiestan en cierto manera habito y 
costumbre alimenticias, indicando por ende áreas de consumo 
de un producto, en este caso tortilla> los que el industrial 
toma en consideración al instalarse en un sitio dado. 

Solamente la combinación de estas dos variables nos dan 
como resultado alrededor de 20 distintas categorias demo
gráficas de consumo. Por lo visto en trabajo de campo, las 
categorias ideales para instalar tortillerias tradiciona
les serian aquellas zonas donde los consumidores se 
concentren en rangos de densidades de alta a especial, per
tenecientes a estratos medios-medios a medios-bajos <ver 
organigrama de la IMT, fase de conformación y paternalismo 
estatal>. 

Aplicando lo expuesto arriba a nuestra delegación inves
tigada, el estadio histórico actual en ella es de recesión, 
a nivel subrama tortillera. Pero, al bájanos de escala al 
interior de la misma, observamos que en algunas de las zonas 
que la componen, es opuesto, de auge. 
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Cabe decir se dieron antecedentes politices que influ
yeron en la distribución de la IMT, entre los mas sobresa
lientes debemos mencionar el control que ejerce el Estado 
desde 1968 con la puesta en función de CONASUPO como inter
mediario entre productores del agro y los industriales, re
forzado en 1974 en adelante con sus decretos en el funciona
miento y control de la IMT, a partir de CONAIM en 1974, 
como parte de la linea de acción estatal paternalista de 
aquellos tiempo <ver organigrama de la IMT, fase de confor
mación y paternalismo estatal). 

Han surgido nuevos elementos y factores, además de los 
enunciados anteriormente que continúan participando en el 
proceso de estructuración espacial e implantación de la 
IMT, como modificadores que se han incorporando activamente 
a él. Estos tienden a ser de índole económico-tecnológico
politico muy ligados entre si. Algunos se han venido desa
rrollando tiempo atrás, incubando una situación que se ha 
dado a revelar con la puesta en marcha de las políticas de 
modernización-administrativa -económica del Estado, cuya 
finalidad de éstas es de elevar la capacidad productiva 
planilla industrial nacional no sólo de esta rama alimenta
ria, sino a nivel general. 

Entre los factores económicos que influyen en la 
funcionalidad de cada establecimiento de la IMT, está la 
disponibilidad de materia prima a ambas ramas que la inte
gran, como factores incubados anteriores a este corte de 
1992. Este agente de cambio se debe tomar desde el punto de 
vista de los molinos ya que ellos proveen a las tortillerías 
de su materias prima y el problema desabasto a la población 
cobra relevancia a partir de ellos dentro del sistema de 
distribución (ver or~anigrama de la IMT, fase de 
distorsión>. 

Aunque hay que señalar que meollo de disponer de grano o 
no se genera todavía mas atrás, en el sistema de acopio y en 
la capacidad productiva del campo mexicano a nivel interno 
del pais, asi como en la economía y política externa del 
mismo (un ejemplo es el impacto de Tratado de Libre Comercio 
sobre la producción agricola y la llegada de empresas tras
nacionales que pueden relacionarse con este grano de alguna 
formal. 

Este estudio no profundizó en todos estos aspectos, sólo 
los toma en cuenta, de forma somera, ya que están distantes 
del punto nodal de nuestra investigación. No se debe tomar 
esto como una omisión o falta de criterio a su importancia 
como participantes en el asunto de la distribución de la 
IMT, sino una forma de enmarcar y definir el aspecto a 
estudiar, y facilitar su análisis. 
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Asi volviendo al factor disponibilidad de materia prima, 
en los molinos se originó anteriormente, 22 año~, al ~oner 
tope a las dotaciones, afectado con el tiempo su capacidad 
de abastecer a las tortillerias por no haber más materia al 
alcance, estancándose su producción de masa <ver organigrama 
de la IMT, fase de reversibilidad primer factor>. Esto 
sumado a el precio subsidiado de la tortilla y a la mala 
calidad del maiz que se les dota a los molinos se fue 
agravando, provocando una baJa en la calidad del producto 
semi terminado y final, masa y tortilla, repercutiendo a su 
vez, en ir menguando su capacidad para sobrellevar los 
costos de producción y mantenimiento sus industriales. 

Se complica esto al no haber un adelanto tecnológico 
por parte de esta industria tradicional desde 1961 <máquina 
Verastegui antes habia solo Celorio) que la haga competitiva 
ante el nuevo agente modificador del proceso estructurador 
espacial de la IMT. Este ente económico que aparece en el 
mercado de la tortilla es un rival oligopolio, MASECA
TORTEC-SURPERMERCADOS <ver organigrama de la IMT, fase de 
distorsión>. 

El eje sobre el cual se ha desarrollado este trio es el 
monopolio harinero de MASECA, que venia tramando su estrate
gia para entrar al mercado de consumo del D.F. No había 
podido hacer por el obstáculo que representaban la 
estructura de propiedad generada con base en las maquinaria 
Celorio. Esto fue posible hasta junio de 1991, cuando 
nuevamente el Estado infiere sobre las actividades de la 
IMT, al dejarla libre en su crecimiento por decreto, 
iniciando con ello su periodo de desregularización hacia ese 
sector industrial (ver organigrama de la IMT, fase de 
distorsión>. 

Antes de esta fecha MASECA crea una compañia para 
desarrollar una máquina que utilice su producción, Tortec-
600. Una vez que llega el momento del de la puesta en marcha 
del mencionado decreto, esta industria· ha crecido horizon
talmente, al contener dentro de si misma el consorcio tecno
lógico de esta maquinaria altamente competitiva, empezando a 
hacerse presente al expulsar y dar de baja en las zonas más 
céntricas a la industria tortillera, acaparando a larga dis
tancia a consumidores de estratos medios-medios, medio- al
tos y altos que antes eran el mercado de la IMT. Aqui se usa 
la unión con los supermercados, aprovechando toda la infra
estructura y clientela que ya tiene, facilitando su intro
ducción física en la zona <ver organigrama de la IMT, fase 
de distorsión). 
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De tal forma que los factores económicos, disponibilidad 
de materia y avance tecnológico de su competidor rival 
harinero, y politices, acciones gubernamentales para la 
modernización de la IMT, son los que en estas dando las 
pautas esenciales para la distribución de la IMT, no solo 
de la delegación de Tlalpan sino de todo el D.F. 

PERSPECTIVAS A FUTURO V COMENTARIOS 

Se puede decir que la tendencia de la IMT es a reducir su 
localización a la periferia, hacia áreas rurales y urbanas 
marginales de estratos bajos a medio-medio con densidades 
altas. Su permanencia en dichos lugares será los limites 
colindantes de estas áreas supermercados que las hagan des
aparecer o expulsarlas nuevamente hacia partes mas hacia 
fuera de la ciudad, produciéndose ya actualmente un fenómeno 
de industria errante que con cada oleada la debilitara eco
nómicamente e la irá desapareciendo sustancialmente (fase de 
diferenciación espacial industrial, modernización estatal y 
apertura comercial> . 

Esto está tomando dimensiones no esperadas ya que aque
l las zonas asignadas (de esta manera sutil a la industria 
tradicional tortillera ya como una división espacial de 
producción de este tipo de establecimiento> se están vol
viendo altamente disputadas entre los mismos que componen el 
gremio de la IMT. La lucha por estos mercados se plantea 
con base en la velocidad de ser atendida la clientela y la 
cercania a ella junto con la calidad que el producto pueda 
alcanzar (fase de diferenciación espacial industrial, 
modernización estatal y apertura comercial> • 

Continuará afectando la disponibilidad de materia prima, 
pero en mayor grado, sobre todo si no se aumentan las dota
ciones de maiz a los molinos de acuerdo a las demandas ac
tuales existentes, provocando la utilización en aumento de 
harina de maiz por parte de los pequeños industriales que no 
cuentan con un aprovisionamiento fijo de masa. 

Lo anterior si pasa se revertirá contra el mismo gremio 
mediante una competencia que los hará desaparecer. Asi 
MASECA utilizará a los dueños de tortillerias como un ins
trumento más con el cual puede introducir su producción en 
el mercado. Quizá no podria llegar a tener un dominio total 
rápidamente, pues las estructuras tradicionales de consumo 
sobre todo en los estratos inferiores son muy arraigadas 
pero con el tiempo podrían ser derribadas. 

La IMT ha perdido mucho tiempo importante esperando la 
alza en los precios a la tortilla, y no ha generado las 
bases para una lucha de tales magnitudes como la que está 
tomando dimensiones inesperadas, en contra de la industria 
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privada harinera, que tiene perspectivas a crecer todavia 
más, con la venta de la paraestatal MICONSA en número y 
tama~o de los competidores <BIMBO, KELLOGG'S). Es un hecho 
necesario a futuro la subida al precio de este producto 
básico, pero por si solo no es suficiente como para reacti
var a estas ramas tradicionales nuevamente. 

Aunque BANPECO está tratando de impulsar a la IMT finan
ciera y tecnológicamente , sus programas conducen a un cre
cimiento horizontal con la disfunsión de las actividades de 
nixtamalización y la molienda que generara costos que sólo y 
dudosamente podrán pagar los molinos mas grandes, ya que 
éstos serán elevados y dificiles de pagar a un a largo pla
zo. Además, los precios del producto se elevaran, porque se 
alargaran los ciclos de producción de capital. Esto es que 
si bien la el proceso de transformación del maiz a masa se 
hará mas rápida en si misma, el siempre hecho de que actúen 
mas agentes que intervienen en todo el proceso global para 
producir la tortilla, desde la obtención de la materia, 
tomando en cuenta que CONASUPD tiene tendencia a desaparecer 
por completo a futuro y repercutirá en ir a buscar el grano 
hasta donde lo producen. 

Por si esto fuese poco y se pudiera resolver de alguna 
manera, se tendria que enfrentar la IMT al problema del mer
cadeo de el producto terminado. Esto concierne a mejorar la 
apariencia fisica y funcional que la propaganda de MASECA 
a puesto a la luz como pésima. Esto implica mejorar el in
mueble, la atención y apariencia de quienes tratan a los 
clientes yendo todavia mucho mas allá. Especificamente para 
desarrollar mecanismos de distribución hasta la puerta de la 
casa del cliente, ya que la complemntariedad con otros co
mercios, la diversidad de venta de producto, el uso del 
automóvil y los lugares mas céntricos y estratégicos son 
aspectos que están tomando importancia en los mecanismos 
comerciales y son manejados con mas libertad económicamente 
hablando por los rivales de la IMT. 

Algunas lineas de acción para mejorar la situación de 
esta rama industrial alimentaria pueden ser las siguientes: 

Para toda la IMT: 

-Capacitar al personal e industriales en aspectos: 
a>Contabilidad y administración para el desarrollo 
industrial, 
blMantenimiento y reparación de maquinaria. 

-Elevar los niveles de calidad de la producción, esta
bleciendo los estandares de los productos, masa y 
tortilla, en cuanto a criterios de cantidad, tama~o, 
olor, color, correa, textura, etcétera pues éstos no 
están establecidos; 
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-Mejorar el aspecto de los empleados para atraer por 
visión más sanitaria a la clientela; 
-Mejorar el aspecto de las instalaciones y implantar 
mecanismos de reciclaje de desechos. 

Para las tortillerias 

-Capacitar al personal e industriales en técnicas de 
conservación y envasado de tortilla; 
-Agilizar las ventas en los establecimientos por la 
puesta en marcha de mecanismos de redistribución 
(flotilla de repartidores> y si ya existen replantear 
las rutas y organización de las mismas tomando en 
cuenta el medio de transporte para hacerlo. A nivel 
local intentar la venta de tortillas empaquetadas con 
conservadores, así mismo ampliar las horas de 
funcionalidad del negocio; 
-Vigilar la entrega de materia prima en cantidad, pun
tualfdad y control sanitario de la transportación de 
masa; 
-Planear la localización 
mas próximos a esta zona, 
Tortisol; y 

de nuevas bodegas o silos lo 
así como la de la industrias 

-Asociarse con los proveedores de maquinaria para crear 
una tecnología que maneje mayores de masa con volúmenes 
de tortilla altos. 

Para los molinos 

-Capacitar al personal e industriales en técnicas de 
manejo y conservación tanto del maíz como de la masa; 
-Promover la asociación con productores maiceros para 
que a futuro se tenga proveedores fijos para el abasto 
de maíz; 
-Replantear las rutas de reparto de maíz y mejorar el 
traslado de masa a las tortillerías; 
-Procurar seguir los procesos de nixtamalización y 
molienda a futuro para elevar la calidad de la masa. 
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APENDICE METODOLOGICO 

Una vez que se determinó y delimitó el fenómeno a estu
diar "La estructura actual de la IMT en zonas urbanas: estu
dio de caso de la delegación de Tlalpan", se procedió ha ha
cer primero una revisión de aquellos aspectos teóricos-con
ceptuales que sean de suma importancia para entender la po
sible situación en la que se está dando el problema. 

Al realizar el protocolo de investigación para esta 
tesis se detectó que las nuevas metas de la acción estatal 
en turno (1988-1994> sobre este sector, habian provocado un 
cierto incremento en la lucha por el mercado de consumo no 
sólo en el interior del gremio de la IMT que tradicional
mente se conocia, sino también con agentes externos a él, 
con la aparición de un nuevo competidor: los supermercados 
con servicio '1 modernizado 11

• 

Asi la hipótesis de la cual partimos es que: el actual 
patrón de distribución territorial de IMT está condicionado 
por el mercado de consumo <las necesidades consumo poblacio
nal y sus costumbres alimentarias>, asi como por el dinámica 
en crecimiento y la misma estructura espacial de la IMT, 
influenciadas por las politicas de modernización del Estado. 

Posteriormente se realizó el trabajo de gabinete para 
saber qué información habia disponible. Entre los organismos 
a los cuales se acudió para obtener la información, estuvie
ron: 

Dl'!.llAHl8"C>9 ,.UllLJCD Y l"RJ\IAD<lD 8JILJDT&CA8 

Archiva d• la Nac&•n 

MOClACION DS lNDUllTl'UAL&B Dll LA ...-M V LA TORTILLA. Archha d•l Cata•tro Urbana d•l 

AURftlUUlu Oficina• d• Venta• •H Ayuntalftl•nt:a d• l• Cd. d• ~Mico. 

~llLCOI Dficlnaa dal tadalco1dao Kal1n11ra Dlbllataca da la Cd. d• NMICa. 

COAMaTD IUbltotac• Cantral d• la UNNh Hapot:•ca y Ha•arot.ca 

c:ot"-' .. 01 Oficina• da ProQra••• •acial••• dal•ga- IU.bllotaca Nac:lanal da IR UNAH1 l"lapataca y H ... ,.ot:ttea 

M• reolona1•• 1 ftaglatra da lnduat:rlal•• can , .. qui- Cal~la da NHIC01 l"lapataca 

na fl.99t•tradot'a da TarJati••· CQNAptO 

DCLKaACIDH OK TLALPAH1 Oficina• da Ucanclaa da CONAllU"D 

u•o el•l •u•la ••rYlcio •acl•l 

COABA•TD F•C• Arquit•ctur• 

GUIA ROJI. F•C el• liCDnot11i• 

1,_TITUTD ,.EO.:llAL aLaCTDf\AL, INIGI d• D•ld•r•• y l• N•cian•l d• l"l•n••Ci'n 

ltcGI• Dep•r••-ntla el• e.oorafia y •ubd•part•••nta ln•\itutio d• lnY••tlioaclaM• •con61dc••• 

d• cartioerafta. InY•allloaclan•• Hla\6rlca• d• Tlalp•n 

BECOl"I• La• oflcJnaa de or.,'ID•• lnatillluta de Gl•oQrafia 

TlltCftaftlA Dl:L DDI'. DUctnaa d• C•ta•tra. PaaQr•da da Arquitectura 

flaaQrada d• •cafKJ'llla 
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Se encontraron problemas a partir de esto ya que la in
formación era: 

-Poca e insuficiente, se obtuvieron las direcciones, el 
nombre y fechas de registro de los industriales, su
brama a la que pertenecía el establecimiento, tipo de 
maquinaria para las tortillerias y las dotaciones de 
maíz de los molinos, nada mas. En cuanto al mercado era 
más con lo que contábamos a comparación con lo refe
rente a la oferta, teníamos la de población absoluta 
en números generales para la delegación asi como de 
tarjetahabientes por colonia, los mapas de usos del 
suelo y de los niveles socioeconómicos de la población. 

-Estadistica era obsoleta ya que los datos sobre la IMT 
no eran útiles al no haber sido depurados en años y 
databan de 1974. Por su parte para cubrir el punto de 
antecedentes de la IMT, de la demanda no se obtuvo ni 
datos ni cartografía completos sobre la historia del 
poblamiento y urbanización de la delegación. 

-No estaba condensada la poca información que servia a 
la escala que necesitábamos para el análisis de los 
temas por colonias, parte de ella disgregada o si caso 
condensada a nivel absoluto de delegación. 

-Se estaba creando, como en el caso de los tarjetaha
bientes, o no estaba disponible por ser "confidencial''. 

Ante tal circunstancia se optó en un principio reali
zar un muestreo aleatorio estratificado, pero se encontraron 
varios obstáculos: 

1.-La mayoría de los dueños a encuestas difícilmente se 
encontraban cuando iba uno al lugar del establecimien
to, quedando incompletos los cuestionarios al ser con
testados por los encargados o empleados. 

2.-Se percibió cierta molestia hacia nuestras visita 
por parte de los entrevistados, ya que SECDFI, CONA
SUPO y MASECA estaba realizando trabajos en la delega
ción o los habían realizado recientemente por lo que 
algunas preguntas o temas a abordar quedaron con escasa 
o nula información. 

Por tales motivos se pensó mejor emplear la cobertura 
total y tratar de absorber la mayor información posible me
diante el censo, y al mismo tiempo emplear una encuesta 
parcial de menor extensión pero con los datos más significa
tivos para el estudio y de posible conocimiento de los em
pleados por ser referidas más al contacto a la labor que 
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realizan ellos mis~os, aplicándolo en aquellos casos que no 
estuviera el due~o o no se contara con el tiempo suficiente. 

Al censar se pudieron localizar y contabilizar las 
altas, por la correspondencia de los pobladores al pregun
tarles por la existencia de nuevos establecimientos y hacer 
el reconocimiento en campo a pie tratando de recorrer toda 
el área de estudio. Las bajas fueron identificables hasta 
cierto punte, al no encontrarles en los domicilios registra
dos, desconociéndose si se efectuaron traspasos, los cuales 
no fue posible registrarlos pues la mayoria de las personas 
que nos atendieron muchas veces desconocian el dato por ser 
empleados resientes. 

Se consideró necesario levantar un censo lo mas aproxi
madamente a la realidad sobre estos establecimientos, en un 
periodo de dos meses <enero-marzo 1992). 

En cuanto el contenido de la encuesta en si misma se 
realizaron unas 124 pregunta de las cuales aproximadamente 
60 fueron contestadas en la encuesta total especificamente 
en algunos casos de los molinos, mientras que en la encuesta 
parcial se constituian de 40 siendo contestada la mitad de 
está más o menos. En ambos cuestionarios se combinaron las 
opciones de pregunta abierta y cerrada, predominando más la 
abierta en la total y la cerrada en la parcial. Asi 
resultaron 35% encuestas totales ,55% parciales y un 10% 
entre observación, pregunta a la gente sobre ella, y/o ar
chivo. 

La derterminación de los giros se hizo tratando de eng
lobar todos los giros posibles vistos en la aplicación pre
via al trabajo de campo de la encuesta, agrupándolos de 
acuerdo a su participación en las actividades de esta indus
tria alimentaria de la siguiente manera: molinos y molinos
torti llerias, y otros. El rubro de "otros" comprende a los 
molinos maquileros, repartidores y expendios que nos fue 
posible entrevistar con el fin de enriquecer un poco más el 
trabajo. 

La temática de las preguntas abarcaron cuestiones rela
cionadas a el propietario, antecedentes del establecimiento, 
ubicación, local y servicios; funcionalidad del estableci
miento, aspectos de dotación de maiz, masa de nixtamal, ha
rina, cal. Asi como su transportación de la materia prima; 
tecnologia ocupada y producción, mercado de ventas, costos 
de producción; cuestiones de financiamientor programas, aso
ciaciones y competencia. 
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Cabe señalar que no todos los aspectos mencionados se 
lograron cubrir siendo el de la transportación uno de nues
tras lagunas más grandes del estudio, por lo que se ha pen
sado ahondar este punto en otros trabajos posterior como 
tema de maestría quizás. 

Las siguientes variables fueron a nuestro parecer las 
más significativas por su importancia y que en mayor medida 
fueron registrada: 

vesre@lKQ PR LA IMT tQFRATA> 

Par• tJartll.11-rll•• 

Vo1um-n d• dotación 

d• m••• ~ d- Marina 

Orio•n d• 1a m••• 

T•rJ•tahab~•nt•• 

Par• •mba• 

Tipa d• indu-trin 

AntioU•d•d 

L~c:a1.:lxacll.din 

Tipo d• prap.:l•d•d 

Maquinaria 

Xn•uma• ut.:l1.:lxada• 

Cc•ta• d• praducc.:l6n 

Vo1um•n d• 

Datac.:l~n d• maix 

D••tina d• 1A m••• 

Por su parte las variantes tomadas en cuenta para el 
análisis de la demanda fueron: 

yeageQLEA B§IAGXQNAQAB CQN LA pgMANQA 

Prcc••o d• Urbani•ac.:lón 

Cr•cim.:l•nta d- pab1ac.:l¿n 

D.:l•tribuc:i6M d• 1a- UUO• d•1 •U•1D 

Niv•l•• •oc.:lo•can~m.:lca• 

O•rvicio• b&•.:lca• 

e•ndi•nil• v •ub•• 1 •1r3 

Todas estas variables fueron contabilizadas por cada 
una de estas zonas, ya que se complicaría el análisis de las 
mismas al hacerlo por colonias debido al gran número de 
ellas y al no haber una buena base actualizada verídica so
bre su existencia. Aun asi, se necesitó acudir a la Tesore
ría del DDF para solicitar un plano de limites de colonias 
nominales y encararlo con el plano de Guia Roji de la Cd. 
de México. Las ~oberturas de cada zona por número de colo-
nías son: 

Zona Padierna 24Y. 
Zona Miguel Hidalgo 5Y. 
Zona Tlalpan 10Y. 
Zona Villa Copa 35Y. 
Zona Tlalcoligia 12Y. 
Zona San Pedro 9Y. 
Zona Pueblos 5Y. 
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Aqui los criterios de estudio para la determinación 
de las zonas fueron: 

a) La forma y continuidad de la red urbana 
b) El proceso de urbanización 
e:> La similitud y/o tipologia de los nombres de los 
lugares 
d) Las barreras fisic:as y humanas (áreas verdes, vias 
de comunicación). 

De esta manera se conjunta ron las 
zonas a estudiar. 

colonias en siete 

Con lo anterior no se pretende decir que esas sean las 
zonas finales, sino una forma de abordar el problema de 
estudio, para posteriormente llegar a una zoni ficac:ión del 
abasto de tortilla a través del análisis de la estructura 
espacial de la IMT dentro de un enfoque de sistemas. 

Primeramente se procedió a formular la cifras estadis
ticas de las diversas va ria bles, obteniendo 12 generales 
para la mayoria de los establecimientos, sobre todo torti
lleros, elaborando la estadística pertinente para cada tema 
de la IMT. 

Una vez realizado ésto, se paso a transcribir las notas 
de campo de las entrevistas junto con las observaciones 
sobre la región y posteriormente a realizar la ca rtogra f ia 
temática, usando el programa de Autocad, versión 12 para el 
diserlo de los mapas. 

Como base para la hechura de los mapas en computadora 
digitalizando toda la malla urbana de la delegación, que 
sirvió de base para la construcción de los demás mapas. Una 
vez hecho esto, se analiza ron cada uno de los mapas que die
ron el 81)Y. de todo lo escrito. 

El documento final se estructuró tratando de ir del pa
sado al futuro, de lo general a lo particular, de lo concre
to a lo abstracto, del pasado al futuro. Si bien tiende ha 
ser descriptivo, se intentó hacerlo lo mejor posible, ya que 
la descripción es una forma de dar a conoc:er los fenómenos 
y hecho, permitiendo diagnósticar las cosas de esa forma. 

El método utilizado para realizar este trabajo encierra 
un conjunto de procedimientos llevados a cabo tanto en campo 
como en gabinete. Los puntos mas sobresalientes son: 

Método Histórico: Implica relacionar en el análisis los 
aspectos espaciales el desarrollo demográfico-urbano con la 
evolución de la poli tica sectorial de la IMT y el proceso 
de implantación de la IMT en el área de estudio. 
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Método Cartográfico y Regionalización: consiste en 
plasmar y agrupar en los mapas por temas los aspectos tanto 
de la demanda como de la IMT, para poderlos cuantificar, y 
correlacionar con ayuda de la sobreposición de unos con 
otros, permitiéndonos establecer relaciones entre ellos, pa
sando del criterio de distribución a los de interrelación y 
causalidad, para concluir en un mapa que sintetice las 
particularidades que presenta la IMT en relación a si misma 
y su mercado. 

Método Comparativo: Constituyó el hecho de encontrar 
semejanzas y diferencias dentro del territorio de la delega
ción de Tlalpan en la distribución de la demanda como de la 
oferta de la IMT, inc:luyendo también en el funcionamiento de 
la misma, a nivel espacial y sectorial. 

Metodologia de campo: El recorrer toda la delegación a 
pie fue lo mas enriquecedor en el trabajo, ya que nos permi
tió empaparnos de la problemática del abasto y distribución 
de¡ ma i z, masa y tortilla, procesamiento y funcionamiento de 
la IMT, las condiciones del mercado de estos productos, y 
recopilación de hechos y fenómenos históricos-urbanos de la 
delegación. 
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4 AfCONADACOAPAI ALTO 
FW«XJHA0A COAPA 1 ALTO .. "T 14ii BANBAATOLOCttCO l'EDIOMECllCJ 
SANLCRENlOK.Ft..l.CO MEDIOMEDO • 1 449 
TENCAOatEONA\llT 1 ALTO 
TENC::AOS N'ONAVIT 1 ALTO 
TRES Ft.efl'ES ALTO 
U. tt.EBOPERFEACO ALTO 
UHAa. LOTOIANAl:CINAI. fll'a:IOALTO 
UHAB.SAUZAUBVCEBAOAl..!8 ALTO 310 
U.HAB.TENOAIOSFO'mTE 1 MEIIOALTO 1 
VEROEL DE COAPA ALTO 
\IEAOEl. CE CfNOACl>N MEDIOALTO 
VEJ\OELOO. St.f\ MEDIOALTO 
VERGEL TLALPAN l'ECOOALTO 

&i" 3 670 Vl.LACOAPA ALTO 
llLLAOEL PUENT! ALTO 
llLLAOO.Slfl ALTO .... -¡- .... Vl..LALAZAAOCHUNAS ALTO 
VI.LA PRAOOCOAPA ALTO .... Vl..LARCh'AU: ALTO 1 124 
TOTAL 4011 17 8.832 

V ZONA TLALCOL.Ml&A 
AllF'L. TEPfXIP!ILPA ~ 00 
CANT!RA BAJO 21 
UMlRES CE TEPETOHOO BAJO 40 
El.COIMNTO l4EDO-MEDIO ""' -¡¡¡¡- -:n EL foWWXIRL 1.1 MEDIO-MEDIO 38.128.10 
ELTIUNTO MEDIO-MEDO -;¡¡:¡-LAME9A BAJO 
LA~ LOSHJFHlS BAJO 2T8 ..., 3ii LA 8ANTlefi\A TFWClAD l'EllO-MEDIO .. 
LOSVCl.CN«S MfDIO-Ml!OIO 428 • 1004 
Pf:OFEGAL LASAOl.A.AS MEJllD-MEOIO 8 
PEDREGAL 9ANTAl.R9l..LA>OTI.A MEDIO-MEOIJ """ -¡- -¡¡¡¡¡ BAH JJAH TEPE><IMLPA MEDOO-MEOIJ 88 
SANTAt.ABt.l.A)QTLA ALTO rn; 4 1487 
TLALCOIJOIA ALTO 418 • TTf7 
TEPETOOOO l"ElllD-MEDIO 108 
U.AfS.~Seu=t ALTO 

3.iii' 12 iOO 
VI ZOMA SAN PEDRO 
ARENAL TEPEPAN MEDIO-MEDO 
CCAIALE9 MEDIO-MEDO 

67 -m ~OO<OTL MEDIO-MEDO 1 
EJOOS CE SAN PEDRO MARTA MEDIO-MElllO 187 1 322 
FUENTES TEPEPAN >EllD-MEDO 10 -AM ALTO 
LA9 TOFITCILAS ALTO .... 1 IOlftlOo• .. otnt.,no. 

CCNAStF0(18921 CMlllogoporoolorMIO.l•ptu...V~.~lnl91rm. 
CONABl.POt1892l.A.port•dto..t.t.noklde~lo•P011lnO.nt"-.Z'o.-..M.trllPOM9ne. 



N\ICLSXO- No.1%:TARrrAS" Na.CZT#A#.1~ 

•CONCl<>llCOO<: ot:1KO.FVARTI- CAPT.mASl!NL09 
VII ZOHA BM PEQf\Q ICOHTllllACIONI """"""' CASPORCCl.ONA EBTAE1...ECMENT08 
LAOOPALEAA MEOIO-M<IXl e;- m-MAE8lliERZU'<O ot: ECHE VERA MEOIO-MEOO 1 
SANIUNAVENlURA ALTO 

031 8 3089 5ANP€llAOMARTll MEDIO-AL TO .....,.,.,...__ 
ALTO 

UKPACOLEQO MUTAA ff'ECID..ALTO 
ut«W>SANFmRDMAAm ALTO 
VAt.LE E8CCNOllO MEOIO-MEDO 
VALLE TEPEPAN ~ 
VLLA TLALPMI ALTO wo .. s.m TOTAL 

VSIZDHAPUEBLOB 
SANINJPE..STOTOLT[P(C fOE!lO:l-l'EIJIO ..,. '1689 
U H. CUTLAHJAC ALTO 70 
Nl.EVORENACME:NTOA>OACO BAJO -.; 
LA PALMA BAJO 3 

1 í27 PLANOEA'r'At.A MEOO-MEDO " 'll.ALP\.INTE 2 
Tl.AMUE M!DO-ALTO 00 
Vl'JEAOSte Ct..elNAVACA ~ -e-ELCM9ADEAO BAJO 
TECOMAI. MEDO-MEDO • 143 MAOOALENA PETRACALCO MEDO-MEDO 248 1 
SAN""300. XICALCO MEDO-BAJO 283 1 2S3 
Pt.El.O DE MAOOALENA PETRACALCO MEOO-MEOIO -.- , 192 
ELCANTI. MEOOO-MEDO 

"ii1 SolNTOTOMAB~ Ml!DIO-MEDO ""' z 
ELCHAACO """""""'000 100 
HEACEBDE UNO BAJO 2 
LOMAS TEPEMECAK BAJO 

00-Pt.m..OVEX> ORAIO«JVIEJO MEOIO-BAJO 
7 ii52 5ANf'IOUEL AJJSCO MEOO-MEOIO 667 

COAHNO MEOO-MEDO 
C>tOMO.lCO ME!llO-l'CDIO 
EctM. Ml!DIO-MEDO 
ESTACJONA.AJSCO """'°""'"""' '""""""""'°" Ml!DIO-M<DO -.-,-LAQl.W<TA Ml!DIO-Ml!DIJ 
Pt.UILO~~ TOPl.l!JO Ml!DIO-MWO TI7 000 
~TRfUAMORA Al.TO 

~ LAONTA .......,_ ... ,,., 
LAGUADALl.PANA 

"""l'L"""' ....,,,.. ... ,.,.,,,,. 
'"""""""" PUl1l!GAL Tl»&.UJ 
TOTAL 
De:sTIMl m:5CDHOCDO ,....,.SCJWCldN ZRf 2:Z 8,1131' 
DnEGACION TLALPAH 7•3+1S-ZS1 2 Z.WISZ 

" z.DTo 
TT,IMZ M? 00.11311 

.,.. a llfnQ.. 

~l1"2'- Ca&Mogop0t~detat¡..uMW~~hlefno, 
~("mZ).A.port•de~·~potndWUi..ZM.-M.ucpobna. 
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DATOS llOLillOS 

Wlmll 

PRim!CA!E LAS MASA!E LAS TlJ!TILl.ERAS ~ Al.ACE!l& !E llAl.PAK 
ftu.ERJ !E TCRTUERASY 14..ES!E 1(69]e¡ 

!ESTHl!E LA MASA PICIEFNI. t«il.EL 
~[Ml:iill!: NJERa;ADi OOCillilmil 

1lAl.PAN \ILLA 11.JUO. Slfj f'l.EB..CS !ESTHl TOTAL 
fTlJ!TILl.ERAS CE LAIE..li !E TlJU'AAI Hlloll.GD ~ U61A FtlRl CEsi:. 

"'~llSI n>.kg!. rnk, 
ENA 

t«iLELHO/UiO 13Zll 4t6 
llAl.PAN lUDJ Till51 
VUJ.CCW'A 16 
TlAUll.JiiA 2 llJ!j 21.IDI 
SANl'EIHJ - 1 GJ 
f'l.EB..CS 
TOTAL ll!l!il l!~llll !ltlJBl ~ 

CESTHl!E LA MASA ALVIRJ 
tltiNOOL\MASl(f-OKSEXIEFHEA 

EENTC !Dffie1AS OJ'r'!l/Ol>I >IDIMUD VEIL5T1/Hl t.fA t.aE..C5 CESTHl lUTl.L 
ITlJ!TillERASCE LAIE..li !EllAl.Pl.\I Clff60I J»J'E2 ~ ALTA CEsi:. 

"' 
t«iLELHO/UiO 
llAl.PAN 
'11..lACCW'A 
1LALlIUliA 
SANl'EIHJ 
f'l.EB..CS 
TOTAL 

------
rnm;r¡;:~AL 

PlilEFtól t«iLEL 1lAl.PAN \lll.A 1UUD- Slfj f'l.EB..CS TOTAL 
Hlloll.GD ~ Uiill FEIHJ 

~u.ERAS CE EXTElfil<S ALAIE..li !E TVLPAN 
íllO 

rn!JI! rn!S! 

C!l'l1llOOI 
l.l.Wi'OClff60I 
llMlERA5 
TOTAL!E TlJ!TILLERAS 
A&ISTECDASENROOERCA 

RENTE: Cuóos olibni:Js C"1 Moe"' d amo pn:nl l....00OtDS'lfdnomrmQi1912. 
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MAPA B PROCESO DE URBANJZACION 
DELEGACJON [)E TLALPAN. MEXICO D.F. 

• .. 

BSCAJ.\ JIU)jEJllCA 1 : eo.ooo 
: .. 
• 

---------~;"1..t'~w.~~-
•••••• 1 

DO u:'DCI" ......... 

ANTES D 

DE 1960 

DE 1970 

DE 1975 

DE 1960 

DE 1965 

DE 1990 

ESl'ABLECJ 
DE LA lMT 
ENERO. DE 

LIMITE DE 

FUENTE: Elebo:rado ~o 
ROll, CIUDAD 
J968, 1970, l 
1990 y !99Z. 

DIBUJO Y DISl!:!lO: N. OTELLI 
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MAPA B PROCESO DE URBANJZACION 
DELEGACION DE TLALPAN. MEXICO D.F. 

• 

., 

• .. 

: .. . 

DIAORAldA DfJ 
LOCA!JZACION 

~ 
Del¡. 11alpein 

PERJODOS DE URBANIZACION 

ANTES DE 1966 

DE 1966 A 1970 

DE 1970 A l97o 

DE 1975 A 1980 

DE 1980 A l 965 

DE 19811 A 1990 

DE 1990 HASTA 1992 

ESTABLECMENTOS 
DE LA IMT HASTA 
ENERO. DE 1992. 

LIMITE DE ZONAS 

P1JD;ITE: :Eleb<.1rado ~on baee en Ja GUIA 
Ron, CIUDAD DE ){EXJCO, de 
J968, 1970, 1976, 19BO, J9B6, 
1990 '1 1992 • 

' 

'°"' '-------------~DIBUJO Y DJSr;!lO: JI, OTELIA GO~ZAU:Z JACONE ~ 

... .,.,.. 



MAPA A DISTRIBUCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMERCIALES 
DELEGACION DE TLALPAN. MEXICO D.F. 

SJMBOLOGJA 

tf MERCA OC 

CI TIANGUJ¡ 

1 ESCUElJ 

1 IGLESIA 

@ DEPORTl 

EE CENTRO 

....... CORREm 

ttttt TRAMO 
COMERC 

RUTAS 
URBANO 

fliJ MALLA 1 

ESTABLE 

LlMITE . 
FUENrE: Cerlo¡niiOa de la 

de loa Diailrito:1 ElcloraJ, 
Guia RojJ. C'd. de MexiC<J 
de campo, !ebrero-mDr:z 

DIBUJO; DAJllEL C. OONt..U.EZ JAC 
NA. orruA GONZAJ.t'Z l, 

DIBENO: MA. OJ'ruA CDNZALEZ J, 



MAPA A DISTRIBUCJON DE SERVICIOS PUBLJCOS Y COMERCIALES 
DELEGAC/ON DE TLALPAN. MEXICO D.F. 

DIAGRAMA DE 
LOCA!JZACJON 

SlMBOLOGJA 

tf MERCADO 

= TIANGUIS 

1 ESCUELA 

1 IGLESIA 

@ DEPORTIVO 

83 CENTRO DE SALUD 

CORREDORES COMERCIALES 

+tttt TRAMO DE CALLES CON USO 
COMERCIAL INTENSO 

RUTAS DE TRANSPORTE 
URBANO - COLECTIVO. 

~ MALLA URBANA 

ESTABLECIMIENTOS DE LA JMT. 

LIMITE DE ZONA 
FUENTE: C11rlogrurlt!i de la Dele¡, de Tlalpen 

de lo• Oislrilo:1 Dclorale!I, E•e. 1: 5,000 
Guia Roji, Cd. de Mexico, 1992 y Trabajo 
de campo, febrero-marzo de 1992. 

DJBUJO¡ DA1'11EL C. GONZAU:Z JACOHE Y~1'n 0 CT1 
NA. orruA GOti'LA~ MCONE V4..tf 

: DIBENO: MA. OJ'EUA CONZALE'L JACOMJ: ~ 
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