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INTRODUCCIÓN 

La vida del hombro en colectividad, es decir. en sociedad, se desenvuelve bajo la 

potestad de un órgano supremo que se erige por encima de ellos y regula sus 

relaciones Ese órgano os el Estado, y propicia la estructura material y el orden 

social bajo los cuales se desarrollan las act1v1dades de los individuos, siempre 

tendientes a la proserv<'.lción do las cond1c1onos quo dieron vida al propio Estado. 

Por eso, para refrendar su permanencia, ha asumido los compromisos y la 

responsabiltdad de satisfacer las necesidades do la sociedad Las funciones que 

realiza el Estado en ese sonl1do se expresan por conducto del Poder E1ocut1vo. 

cuyo quehacer gubernamental que lo es inherente so materializan a través del 

funcionamíento de la admm1strac1ón pUbllca, porque es por mod1ac16n de ella, que 

entra en contacto con la sociedad 

La actividad dol gobierno ha comprcndrdo desde proporcionar la infraestructura 

material p¡:ara el desarrollo do las act1v1dadcs productivas, hasta la prestación de 

servicios que se consideran esencialmente nccesanos para reproducir las 

condiciones do vida básicas. como es la salud y la educación. Estos Ultimes, 

dirigidos a cubrir las necesidades mirnmas de los nUcloos do la población que han 

quedado al margen do la riqueza generada, y que al traducirse en demandas 

sociales, el Estado las hace suyas y las 1nst1tuc1onailza, concretándolas mediante 

el ejercicio de la politica social 

El Estado mexicano no ha sido la excepción A partir do la etapa 

posrevolucionaria ha recogido las demandas do la población mayoritaria. que al 

no contar con los elementos materiales para satisfacer sus necesidades minimas, 

pugnan por tener acceso a Jos bienes y servicios que por sus condiciones de 



pobreza no eslán en posib1hdados de cubrir, dado su nivel do ingresos, y que la 

iniciativa privada, en esas cond1cionos, no le conviene brindar. En cambio, el 

Estado puode hacer fronte a dichos demandas. garantizando, a lravés de la 

creación do d1ferentos inst1luc1onos pUbllcas. la prcslación do dichos b1ones y 

servicios, los cuales funcionan como mecanismos red1stnbul1vos del ingreso. 

Las entidades pUblicas mexicanas nacidas a Ja luz do/ bmnestar social, cumplen 

con una doble función por un lado, dan scn11do al papel del Estado como 

ropresenlanto de los inlcrcses do las clases populares. med1anlo la procuración 

de los satisfactores mínimos que aten-1pcrcn las desigualdades sociales. Por el 

otro, han conlribuido a reforzar la presencia y conl1nu1dad dol Estado mexicano, 

mediante la reproducción do las condiciones de vida b.'.lsicas En suma. fa polit1ca 

social se traduce en un instrumento para coadyuvar a la estab1l1dad polillca y 

social. 

Muchas han sido las demandas quo el Estado mexicano ha relomado de las 

clases populares y ha hecho suyas Precisamente una de ellas es la de contar 

con alimentos básicos a precios accesibles Para tal fin, asumió la función de la 

generación y aprovisionam1onto do bienes de consumo neccsona a lravés del 

Sistema CONASUPO y dcnlro do ól, la acción especifica do la d1slribución y 

comercialización de produclos bá5icos, 50 concretó en el funcionamiento del 

Subsislema DICONSA, ob1eto de osta invcst1gac1ón 

EJ propósito fue osludiar la evolución de DICONSA y el papel que ha jugado como 

parte de la po/ílica social en la materia Pero para ello, fue necesario ubicarla a Ja 

luz de las tendencias observadas en el e1erc1cio del bienestar social; es decir, 

primero a partir del auge y posleriormenlo del declinamiento de dicha política 

social, que conforme las modalidades económicas así lo han diclado 
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El auge de la polilica social so inicia con el cardonismo y culmina a principios do 

la década de los ar"\os ochenta. y aunquo ol gasto asignado a la política social ha 

estado supeditado al crec11mcnl-::> oconórn1co. sí tlubo muchas 1nslltuc1onas 

püblicas que nac1oron con ostü fin Poslcnorrnento. n pnrtir do üSa fecha. on que 

las tendencias apuntan hacia el adolgazarrncnto del Estado, se empieza a dar un 

debilitamiento en el 0Jerc1c10 do la política social 

DICONSA. corno parte do osl<ls 1nstituc1oncs. noccsari<:1menlo tuvo que verse 

inmersa dentro dol proceso apunl<ldo antonorrnento, por lo que. dospuós de un 

período considerable de auge, que se 1r11c1a desdo su creación en 1938 hasta 

finales do 1989, ópoca en quo logró consolidar su presencia mod1anle dos 

canales de venta el urbano y el rural, en 1989 empieza a declinar la real1zac1ón 

de su función SOCléll, princ1palrnonte en lo que corresponde al tuca urb<Jna. La 

mayoría do l<l poblacrón fue testigo del cierre de In totLllldnd do sus tiendas en el 

área urbana a partir do 1989, por lo que no es aventurado deducir que OICONSA 

no fue ajona al dob1l1tam1onto de l<Js inst1tuc1ones de bienestar social 

El hecho de que no haya procedido tambrén a cnnccl<lr su programa en el ámbito 

rural. no quiere decir que DICONSA haya contado con los recursos necesarios 

para reforzar su papel, lo que sucedo es que cuenta con el apoyo de las 

comunidades que han participado en la sat1sfacc1on do sus necesidades de 

alimentación, y han compartido con DICONSA. las act1v1dades inherentes a la 

distribución y comerc1ahz<Jc1ón de productos b;;ls1cos Por lo tanlo, es posible 

reiterar el hecho de su dcb11ttam1cnto. puesto que se ha valido de los recursos 

materiales que han aportado las comunidades pnra la instalación do tiendas. sin 

lo cual no hubiera sido posible continuar con su función 

De ahl surgió el planteamiento de hacra dónde va DICONSA. puesto que la 

estructura burocrática que permitió crear toda una infraestructura administrativa y 

,-· 
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comercial que sustentó toda una política social en la materia se ha ido 

restringiendo, a la par que fortalece la part1cipac1ón de las comunidades. 

De lo anterior, so dosprondo la hipótosis del trabajo. quo consisto en demostrar 

que OICONSA hende a transferir cada voz mós a las comunidades la 

responsabilidad de su abasto. lo qua conduce a pensar en su dosaparic1ón, en la 

medida en que óstas adqu1ernn In rnadurez necesario como organización 

En ese sentido partió el propósito de esta 1nvost1gac1ón, para lo cual se procedió 

a estudiar la evolución gcnc-ral do DICONSA, ub1ciindola dentro del contexto 

histórico on quo nació y so ha venido dosmrollando, pmt1culnrizando sus 

resultados en los diferentes nlorncntos y circunstancias do su operación Para 

ello, me rem1ti a la fuente documental sobre la mote-ria. quo abarca los textos que 

tratan las politicas adopladas por los gobiernos con motivo de los diferentes 

modelos cconóm1cos, así como la documcntac1ón of1c1nl con que se cuenta. sin la 

cual no hubiera sido posible apreciar su evolución como empresa pübl1ca Los 

datos contenidos en los Informes al Consejo de Administración y en los libros de 

Asambleas de Acc1ornstns. fueron parte fundamcnlal en la olaborac1ón de la 

presente invest1gac1ón. As1rn1smo, me apoyó en la experiencia adquirida sobre el 

tema, producto de laborar dentro del árc.:i de los Conse1os do Adm1rnstrac1ón de 

las empresas que conforman el Subsistema DICONSA, durante poco más de 

nueve arios. lo cual me perm1t1ó el acceso a información directa y fidedigna 

Este trabajo se divide en cuatro apartados: el primero. se refiere al hombre y su 

relación con el Estado a travós de la adrrnrnstrac1ón pública. así como el papel 

que desempeña la política social y dentro do ósta, las tareas que realiza en 

materia de subsistencias populares 
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En et segundo, se abordan los antocodontos históricos del Subsistema DICONSA 

desde 1938 hasta 1982 y se describe su evoluc16n, dentro del contexto 

económico y social bajo el cual so desenvolvió su actividad 

En el tercero so destacan los programas de trabajo que orientaron la actividad de 

DICONSA durante los ar'\os do 1982 a 1988, -época en que observó su máxima 

expansión- enmarcados dentro do las d1roctrices del cambio estructural para la 

empresa pública, implicitas en el Plan Nacional de Desarrollo para ose periodo. 

Por lo que toca al cuarto apartado, se tocan los lincam1entos que en 1989 se 

dieron para DICONSA. y quo cu\m111aron con la desaparición de todos sus 

canales de venta en 1995, a excepción del rural, hecho que subsiste hasta 1996. 

Finalmente, se plantean las conclus1oncs derivadas de la presente investigación, 

acordes con la hipótesis antonormento planteada 
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ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

1. Soclodad. Estado y Administración Pübllca. 

El hombre, dosde sus origoncs. atendiendo o su naturaleza do ser social, se ha 

relacionado entre sí. para asegurar en primer término. su reproducción como 

especie; en segundo lugnr, paro satisfacer sus necos1dados ind1v1duales, mismas 

que al ir trans1tnndo do la barbnne a estadios superiores do desarrollo, se 

convirtieron en noces1dadcs do interés cornlJn Esa permanente mteracc16n 

humana ha procurado con1ugar esa d1vors1dad de intereses para culminar en un 

fin común la vida en colect1v1dad Asi. la art1culac1ón de esfuerzos y la 

conjugación de intereses 1nd1v1dua!es cnmorcados dentro de un orden social, 

caracterizan la vida del hombro en socicd~d 

Por lo tanto, el fundamento de la sociedad se hnlla en lu 1ntcrrelac1ón humana; 

hombre y sociedad van de la rnano. ombos garantizando su existencia y 

preservación 

De esta manera, en el seno de la sociedad, el hombre ha desarrollado diferentes 

formas de asociación y por consocucnc1a do adrn1rnstrac1ón. atendiendo a sus 

formas de vida en comunidad, dentro do los diferentes grados do desarrollo. A 

manera de e1emplo, on la etapa de la barbarie, dicha asociación descansó en la 

institución do la Mgens·, que constituyó la forma de organización farmltar prim1t1va 

de las tribus y .. que formó la base del orden social de la mayoria de los pueblos 

bárbaros ... 1 Su 1mportanc1a radica en el hecho de que al interior de la gens, se 

observa ya una forma do administración do tipo comunal, basada en la economía 

1 Fcdcnco Engcls l';l_Q(l~c;n_d~_l;1_f;1!111l_1~._1.1 r1('1_¡HC"d,15'1 __ JH!..,íl<,!.1.Lcl_ l.~11~d9 Ed11orial l'tOJ:JCSO. l\.toscú 
slfocha. p;íg 3'-. 



QomésUca, en donde tas actw1dados y abhgac1onos del hombre y la mujer estaban 

pertectamente dohm1tadas. o1 primero to:nia a su cargo el procuramionto de los 

etomenlos necosanos para la ahmentac16n y la voslimonla, míentrns que ta 

segunda se encargaba do \a dtrccc16n de\ hogar, A su vez. tas gens se 

relacionaban entre si para doc1d1r sobro 'os iSSuntos que 1os eran comunes. Do 

ahi qua ·1a admm1strac1ón os una consocuenc1a natural de\ estado social, como 

ésto 10 es de 1o soc1abihdad natural dt:JI hombre su n(!.luraloz.a es un resu\\ado de 

la comunidad .. ' 

Conforme evo\uc1onó ta con\11\/cmcia humana. tas formas de orgonización se 

votvieron més complc1as, debido a la concontrac16n do 1a riqueza por 

consecuencia dol derec.tio de horoncia. ello motivó la d1ferenc1ación de fam11ías 

dentro de 1a sociedad, caractenz.ada por la aprop1ac16n de btenes materiales 

• Se abusa de \a antigua orgarnzac1ón do la gens para iust1ficar e' robo de ta 

rique:z.a por medio de \a v1olcncm No faltaba más quo una cosa. una instth.Jclón 

que no sólo perpe\uase la naciente d1111s1ón da la saciedad en clases. Y esa 

institución nac1ó So inventó el Estado .. 3 Asi, nace como consecuencia de la 

preservación de un orden soctal. y se erige en la sociedad por encima de los 

hombres para regular sus reloc1ones 

Puede definirse a1 Estado como 1a organización política soberana de una 

sociedad, que se encucn\1a agrupada en un lerr1tor10 detern1inado, bato un 

régimen jurid1co. con 1ndnpendcnc1a y autodetcrminnc1ón. y con órganos do 

gobierno que persiguen hnes concretos. mismos que han sido doterminados de 

--------------
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acuerdo a sus condiciones históricas, y que tienden a la conservación misma del 

Estado ... 

En su evolución histórica. el Estado ha adqu1t1do diversas formas que se han 

materializado en la creación y func1onarn1cnto de sus inst1tuc1oncs; consolida su 

presencia a través do un régimen polit1co con el quo al mismo tiempo, se 

relaciona con la sociodad. a tr avós de la actuación del gobierno. teniendo como 

brazo ejecutor a la adrn1n1strac16n pUb!ica Por ello, so afirma que "la 

admm1stroc1ón pUbl1ca nncc con la necesidad do armonía del con¡unto de la 

sociedad y del tri'.JbilJO asociado a gran osc.:Jla. cuando los intereses de las 

colectividades de la ant1gucdmJ se entrecruzan y n1amf1cstan como funciones 

generales, esto es, como funciones adrrun1strat1vas atr1bu1das a un órgano que da 

forma al conjunto social y d1ngc el proceso do trab;iJo cooperat1vo y asociado el 

Estado.-~ 

2. Los fines del Estado. 

Para afirmar su permanencia. el Estado promueve y genera las condiciones 

materiales y consolida las relaciones sociales. con el fin de garantizar su 

existencia y conservación. a través de la creación de 1nst1tuc1ones que sirvan para 

tal fin. 

Al situarse por encima de los hombres. el Estado está dotado de poder político 

soberano qua se 1nst1tuc1onnll7n n lr.:ivf!s del derecho, y conserva para si. unidad 

de mando y dirección Para su e1ercic10, se vale de la búsqueda permanente de 

• J\.1igucl Aco~1a Romero T~9rja __ Gcnc~;il_dc!_Dcre~hQ_1\d•~11111,1r;111"0 Ed f\.t1gucl Ángd Porn1a MC•dco. 
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su reconocimiento, dol consenso y do la leg1t1midad, poro al mismo tiempo y de 

sor necesario, c1crco la coacc1on en algunos iunb1tos do In vida nacional Do los 

medios de quo so valga el Estado para e1orcor su poder. depende en gran medida 

su estab1l1dad politica. 

Para ello, el Estado no sólo so erige como árbitro para conciliar los diferentes 

intereses y regular la vida en sociedad Tarnb1ón atiende las demandas de los 

gobernados y las materializa en obras concretas. es doc1r. en bienes y servicios 

pUblicos Es precisamente en eso momento, en donde el Estado se relaciona con 

la sociedad, a través do la ad1rnnistrac1ón pUbl1ca 

Lo anterior conlleva a referirse al concepto de bien pUbllco. en tanto que 

representa un fin para coadyuvar n la e~1stonc1a y conservación misma del 

Estado, y que consisto en "establecer el con¡unto do cond1c1oncs económicas. 

sociales. culturales. moralos y políticas nccosm1as para que el hombre pueda 

alcanzar su pleno desarrollo n1ater1al y csp1r1tual corno persona humana· 6 

Asf, la adm1ntslrac1ón pública se presenta corno la act1v1dad organizadora del 

Estado. y por ende. su naturaleza es d1nam1ca, y tiene ante si la responsabilidad 

de encaminar sus act1v1dades a la consecución del 1nterCs público. mediante un 

engranaje inshluc1onal que contribuya a preservar las cond1c1ones materiales, 

para coadyuvar a la estabilidad polil1ca y social. en que descansa el fundamento 

mismo del Estado 

En ese conte:do, la diversidad de actividades que el Estado realiza se organizan 

por medio do la acción admmistrallva, y se manifiestan en la sociedad corno 

•Femando Gomc.1 Sando,al _lc9na_dct_r~.,1:1dq Escuda de Derecho U111,cf!>1d."1d A11.;ihu."1c. fl.1éuco. 1992. 
ptig. 361. 



funciones concrelas De acuerdo a la clas1f1cación que hace Ornar Guerrero7
, el 

Estado moderno rooliza cinco func1onos. a saber. 

- adminislrac16n del sorv1c10 exterior. 

- administración do la dofcns::t. 

- adminislrac16n de la hacienda, 

- adminislración do justicia, y 

- administración interna 

A través de Ja primera función. entra en contacto con otros Estados, y busca el 

reconocimiento do su carácter aulónorno frente a los demás, la segunda proviene 

de su legitimo derecho a defender su autonomia y por ende, su soberania. La 

tercera y cuarta funciones son e1crc1das al interior del terrilono. mientras que una 

tiene que ver con los medros do que se vale el Estado para allegarse los recursos 

económicos necesarios para reahzar las domas funciones. la otra se aboca a 

hacer cumplir las normas elevadas a la calegoria de leyes. para regular la 

conducta onlro los ind1v1duos. y entre óstos con las clases sociales. 

Por su parte. la administración mlcrna adquiere especial 1mportanc1a, por todos 

los renglones que le toca armonizar. y es que en ella descansa la tarea de regular 

la vida personal y en colect1v1dad. es decir social. a la vez que reproduce las 

condiciones matcrralos que dan sustento a la vida económica 

Por tanto, en virtud do quo la adm1nis1rac1ón pUbl1ca es el eslabón que une el 

Estado con Ja sociedad. a travós do la realización de sus funciones, debe 

entenderse a la administración pública como Mla parte más evidente del gobierno, 

'Omar Guerrero f'.l_E~1ado . .)· __ l;i_,'.\d1111n1~11:ic1<111 _ _f~1bl!ca~c:'~-l\.'C.'";o. Edieionc:s del ln:srituto Nadonal de 
Administrm:;1ón Púhfrca l\tC,1.:0. 1'1H'•. p.--.,: .¡~ 



es el gobierno en acción; os ol ojecut1vo. os el quo actúil, la dimensión más visible 

del gobierno y, por supuesto, es tnn vio1a como ol gob1orno mismo .• e 

Lo anterior encierra Ja importancia que 1ucga la ndm1111slrac1ón pUbllca en la vida 

del hombre en sociedad, pero t;imb1ón resalta la trasccndonc1a del engranaje 

insllluc1onal en donde doscansn la acción de gobernar, espocif1camonto. en to 

que se refiero a las atnbuc1oncs de orden administrativo encomendadas al 

ejecutivo. Conv1ono onfallzar entonces, quo uno de los quohacoros cotidianos del 

gobierno es la administración püblica. entendido ol gobierno como • dirigir, 

conducir el rumbo de la sociedad desde el centro de poder hegcmón1co del 

conjunto Institucional del Estado·"' 

3. Polltica social. 

En su diario quehacer. todo md1v1duo aspira a alcanzar una forma de vida con 

bienestar. entendido éste como la obtención do bienes materiales o de 

seguridad. quo son necesarios para cubrir sus necesidades y que tienen que ver 

con el desarrollo físico. rnlelectual y material del hombre. que le brinden 

satisfacción en armonía con sus intereses. y que le permitan su sobrev1venc1a 

Ahora bien, el hombre al v1v1r en asoc1ac1ón y desarrollar actividades productivas. 

su superación material y social dependo del rol que ocupe en la producción de la 

riqueza, en su distribución y en el producto final de las actividades económicas, 

es decir, en el consumo. En consecuencia, las carencias de sat1sfactores que se 

presenten en unos coinciden con las mismas de otros. por lo que las necesidades 

' \\'oodrow \V1lo;on F~1~1du:-_dr; __ l,1._Ad11!•.!'11<.11acmn p.iJ~ l<JH Cllado por Qm;u Guerrero en· La 
Adin1nisl.-:1c1ón Public;i del Eo;1:u.lo Cap11.1ll<.1a. op c11. p.iJ:'i 1'J·1fl 
'Anlculo escrito por 0111:-ir Guerrero <.-0h11: l;1 conccpl11al11".:icmll de 1.1 c;1lc¡:orl:i Goh1cruo en p1cr;i~_narjp_d_c;:: 
f2.l!11.r;~d1,111~1 ... lrat,.1~!1_ l~út>llc:i A.·~l l'<l11.uJo por el Cokl!Hl de Lkcucrndo'i en C1cncrns Pollllca5 y 
Administr:::11;1ón Pubhca. A C f\.lc,u;o, s.-íccha. p.i.: ..i•J 



se tornan colectivas, que so satisfacen o no con sus propios medios, y no en la 

misma cantidad que los demás Lo anterior llova al hombre a convivir entro 

relaciones desiguales. como resultado do un sistema económico determinado. 

Así, la desigualdad se vuelve un tcnómono social. al igual que la necesidad do 

bienestar. 

Oe ahí que se infiera que .. los resultados en términos de bienestar social se 

vinculan tanto con el modelo do desarrollo como con la estrategia económica que 

sigue cada pais: 1º Sin embargo, por \a propia naturaleza de un Estado 

capitahsta. los diferentes modelos económ1cos do croc1miento generan pobreza y 

marginación. al igual que reduce las expectatw<ls de superación 1ndiv1dual, lo que 

patentiza la desigualdad; gran parte de la población queda excluida de los 

beneficios minamos que por si misma no puede lograr. lo que genera demanda 

social. 

En consecuencia, a fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la d1rocción de 

la sociedad. el Estado interviene con medidas complomentar1as en aquellos 

renglones que garanticen la reproducción de las cond1c1ones de vida básicas. 

sobre todo de tas clases marginadas. dotando de bienes y scrv1c1os pUblicos que 

la sociedad demanda y que la act1v1dad privada no haco, con obíeto do aminorar 

los efectos sociales y económicos quo so desprenden de los propios modelos 

económicos. Es así como la necesidad de btcnostar se mst1tuc1onaliza, dando 

paso a la política social 

Cabe puntualtzar que en el caso del Estado mexicano, a partir de la etapa 

posrevolucionana, se in1c1ó el proceso de 1nst1tuc1onallzac16n de las demandas de 

,., Enrique Gon,fl,\c, T1b11rc10 Rcín•!1i;1 __ dd. _ _IJ«1;1(fo_) __ l_'.Qljt1c;,_,'3(X_1;tl __ .J\«~q\l~L.I~Q!~Q1'--l..-.fitl~521. 
Ediciones del lnstit1110 Nac1on.'l\ de Adnu01,.ttac1ór1 Pubhc.1 r.1c,1co, l')'Jl p.-'ig lh 



las clases populares que emergieron de Ja rovoluc16n En un primer momenlo, el 

Estado consagró los derechos de los obreros a mejoros condiciones de trabajo y a 

los campesinos a la propiedad y tononcra do la tierra, mismas que quedaron 

plasmadas en la Const1luc1ón Politica de 1917 A su vez, asumió el compromiso 

de contribuir a la sat1sfaccion do las dornas nacos1dades mlrnmas de esa 

población mayoritaria. y prec1sarncnle eso lo llevó a la 1nstrurnontac16n de la 

polUica social 

A partir de ahí y en diferentes momonlos h1slór1cos, muchas son las 1nst1tuc1ones 

que han surgido para el bienestar social. como fuo el caso del Departamento de 

Salud PUbllco en 191 7, hoy Socrolaria do Salud. la Dirección de Pensiones 

Civiles y de Retiro en 1933, que posteriormente so lransforrnaria en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Traba¡adores al Sorv1c10 del Estado 

(ISSSTE); el Comilé Regulador del Mcrc.:ido de Subsistencias en 1938, -hoy 

DICONSA- o el Instituto Nacional para el Fondo do la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT). y el Fondo Nacional para la V1vrcnda de los 

Trabajadores al Sorv1c10 del Estado (FOVISSSTE). ambos creados en 1972. y que 

dan cuenta del compromiso adquindo por el Eslado para garantizar bienestar 

social, mediante las dependencias o instituciones quo funcionan como 

mecanismos rcd1slnbut1vos del ingreso 

Lo anterior ilustra el carácter mediador del Estado, toda vez que entra en contacto 

con la sociedad. y entabla alianzas con los clases populares y con los diferentes 

grupos de poder, para lograr la unidad y cohesión en torno a la política social. 

Por ello, el Estado • tiene necesariamente que garantizar las condiciones de vida 

de elementos fundamentales en que descansa eso poder, es decir, los obreros y 



los campesinos. He aqul la razón vital do la administl"ac16n de la vida social y la 

ampliación de la actividad estatal en la administ1"ación del bienestar social.'* 11 

La actividad del Estado inhol"ente al bienestar social es realizada por conducto de 

la administ1"ac1ón intel"na. toda voz quo una de sus lol"oos es Cl"Oal" los elementos 

necesarios pal"a asegul"al" la subsistencia del hombro. asi como la p1"ocul"ac16n de 

su bienestar en colectividad, mediante la repl"Oducc16n de las condiciones do vida 

básicas. Tales funciones se llevan al cabo, por medio de las instituciones 

públicas creadas ex pl"Ofeso poi" el gobierno. conforme los momentos históricos 

as( lo requieren 

En este orden de ideas, la acción dol Estado en esta rnatcria se encamina a cubrir 

necesidades esenciales en los renglones de alunentac1on. salud, educación, 

vivienda, asistencia pública o segundad social. deporte. cultura y recreación, 

acceso a bienes de consumo. quo procuren atemperar la pobreza y marginación. 

A manera de ejemplo. el Estado Mexicano, port1cndo del cnter10 de identificar a la 

población con menos de dos salarios minimos. que es lo que se considera que 

vive en cond1c1ones de cxll"ema pobreza, en 1995 realizó, baJO la coordmac1ón de 

la Secretaria de Desarrollo Soc1al, un anilllsis dctallodo de las zonas en donde se 

ubicaba la población con esas caracterist1cas, de donde resultó una cartografía 

con las áreas que por sus carencias. requieren do la atención prioritaria de la 

administración pública pal"a soltslnccr los necesidades minimas Por citar un 

caso. a continuación se muestra un mapa de localtzación de dichas zonas en el 

Estado de Michoacán. 
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1. ACUITZIO 
2 AGUILILLA 
J ALVARO OBREGON 
4 ANGAMACUTIRO 
5 ANGANGUEO 
6 APATZINGAN 
7 APORO 
8 AQUILA 
9 ARIO 
10. ARTEAGA 
11. BRISEÑAS 
12. BUENAVISTA 
13 CARACUARO 
14 COAHUAYANA 
15 COALCOMAN DE VAZCUEZ PALLARES 
16 COENEO 
17. CONTEPEC 
18 COPANDARO 
19 COTIJA 
20 CUITZEO 
21 CHARAPAN 
22 CHARO 
23. CHAVINDA 
24 CHERAN 
25 CHILCHOTA 
26 CHINICUILA 
27 CHUCANDIRO 
28 CHURINT210 
29. CHURUMUCO 
JO ECUANDUREO 
J 1 EPITACIO HUERTA 
32. ERONGARICUARO 
JJ. GABRIEL ZAMORA 
34 HIDALGO 
35. LA HUACANA 
36. HUANDACAREO 
37. HUANIQUEO 
38. HUETAMO 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 

39 HUIRAl.IBA 
40 INDAPARAPEO 
41 IRIMBO 
42 IXTLAN 
43 JACONA 
44 JIMENEZ 
41 JIQUILPAN 
46 JOSE SIXTO VERDUZCO 
47. JUAREZ 
48 JUNGAPEO 
49 LAGUNILLAS 
50 LAZARO CAROENAS 
51 MADERO 
12 MARAVATIO 
53 MARCOS CASTELLANOS 
54 MORELIA 
55 MORELOS 
56 MUJICA 
57 NAHUATZEN 
5B NOCUPETARO 
59 NUEVO PARANGARICUTIRO 
60 NUEVO URECHO 
61 NUl.IARAN 
62 OCAl.IPO 
63 PAJACUARAN 
64 PANINOICUARO 
65 PARACUARO 
66 PARACHO 
67 PATZCUARO 
68 PENJAMILLO 
69 PERIBAN 
70 LA PIEDAD 
71 PUREPERO 
72 PURUANDIRO 
73 QUERENDARO 
74 QUIROGA 
75. COJUMATLAN DE REGULES 
76 LOS REYES 

17 SAHUAYO 
78 SANLUCAS 
79 SANTA ANA MAYA 
80 SALVADOR ESCALANTE 
81 SENGUIO 
12 SUSUPUATO 
83 TACAMBARO 
84 TANCITARO 
85. T ANGAMANOAPIO 
88 TANGANCICUARO 
87 TANHUATO 
88 TARETAN 
89 TARIMBARO 
90 TEPALCATEOEC 
91 TlrlGAMBA TO 
92 TINGUINDill 
93 TIOUICHEO 
94 TLALPUJAHUA 
91 TLAZAZALCA 
% TOCUMBO 
97 TUMBISCA no 
93 TURICATO 
99 TUXPAN 
100 TUZANTLA 
101 TWITZUNTZAll 
102 T71T210 
103 URUAPAN 
104 VENUSTIANO CARRANZA 
105 VILl.AMAR 
106 VISTA HERMOSA 
107 YURECUARO 
101 ZACAPU 
109 ZAMORA 
110 ZINAPARO 
111 Zlli~PECUARO 
112 ZIRACUARETIRO 
113 ZITACUARO 



Muchas de esas zonas se carocterizan por tener una población dispersa. ademés 

de que por sus condiciones orográficas son de dificil acceso~ por lo mismo, no son 

atractivas para la inversión privada Ahí es donde precisamente se requiere la 

actividad del Estado, para contrarrestar los efectos negativos que se desprenden 

de vivir en esas condiciones 

Lo anterior es ilustrativo de como la politica social es compensatoria de las 

desigualdades que el mercado no puede resolver por si mismo. 

Para su instrumentación, el Estado se vale de las po1lticas fiscales de gasto 

público. en tanto sean recursos canalizados a gastos sociales, ya sea a través de 

asignaciones directas o por medio de subs1d1os_,, En ese sentido, el Estado 

financia dichos gastos, por medio do excodcntcs económicos que tienen algunas 

empresas públicas destinadas a act1v1dades productivas y que por ello, le 

generan ganancias; también a través de la deuda pública. o bien, por recursos 

que se derivan de los impuestos. 

En contrapartida, los gastos en bienestar social son por naturaleza deficitarios. 

dado que no generan ingresos Sin embargo, en épocas de crecimiento 

sostenido, es posible mantenerlos e incluso incrementarlos. 

Sin embargo, en épocas de crisis en el proceso de acumulación, 1a intervención 

del Estado se torna más necesaria, pero al mismo tiempo, se reduce su capacidad 

interventora, puesto que sus ingresos bajan y, por consecuencia, se constril'\e el 

gasto público, que tiende a rebasar a los ingresos. originando un déficit 

1:11 Los subsidios 5011 1;1,;; caog;,c1ones que 01oq.::1 el r.ob•o;;rno federal a un1do1dcs pubhcois o pri.,,·adas 
productoras de 1ncrea11chts o scnic1os. con el ob1eto de inOmr en el ni.,,·c1 de precios de ciertos anlculos 
b.AsiC»S o cs\foilCgicos ~· que de rnnnern forntnl son oi.signm;;iones de gasto corncntc. Esta definición se 
corncnla tn.-\s ampliatncutc en: Diccion.·nm de Polllica y Administración Publica.~cj_L p3g. 606. 
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presupuestar. Entonces, desde el punto de vista del capital, el sostenimiento de 

la polltica social se vuelve una carga posada para el Estado, y la función vital que 

desempena en este sentido, se vuelve contra él 

AJ respecto, en los paises capitalistas desarrollados, el periodo significativo de 

crecimiento y acumulación sostenidos, que va desdo finales de los ar"'"los treinta 

hasta los setenta, orientó el papel del Estado hacia el impulso del bienestar 

social, lo que permitió gobernar en condiciones de consenso y estabilidad. En 

cambio, a partir de la década de los ochentas, en que sobreviene una crisis 

económica a nivel mundial, la acción del Estado en este sentido se debilita, y se 

configura el cambio de lineamientos en el ejercicio de la política social. 

3.1 Tendencias de las políticas de bienestar 

A rafz del agotamiento del liberalismo clásico, que ocurre a finales de la década 

de los anos veinte, en donde no tenlan cabida los preceptos sociales, y si los 

habla eran mínimos, ya que no se consideraban necesarios. puesto que el 

individuo, en la búsqueda de su superación material, al concurrir al mercado, con 

su actuación coadyuvaba al pleno empleo y por tanto al beneficio colectivo sin 

tener éxito, por lo cual quedó de manifiesto y se evidenció que las fuerzas del 

mercado, por sí solas, no fueron capaces de lograr el pleno empleo. La 

desigualdad y desempleo que se generaron. derivó en manifestaciones sociales 

en los paises de capitalismo avanzado. El Estado, a quien se le asignó el papel 

de garantizar el orden público sin intervenir en el proceso de crecimiento, puesto 

que esta función le estaba dada únicamente a la inversión privada, no fue capaz 

de aminorar los efectos sociales que se desprendieron de dicho modelo, en virtud 

12 



de que ta política social no oxistio como politica pUblica n Más bien, quedaba al 

albedrío del capital privado ol realizar ciertas obras sociales, ba10 la forma de la 

beneficencia. 

Por tanto, a partir de los arios treinta. los diferentes movimientos progresistas, 

aglutinados en la soc1aldcmocrac1n, vuelven sus OJOS hacia el Estado, y le 

conceden la 1mportanc1a necesaria para 1mpulsDr el progreso económ1co y social. 

Estas ideas. conjugadas con los postulados kcynos1<"nos, dan paso al liberalismo 

keynesiano y con ello, a todD una concepción del Estado catalogado como 

benefactor. ba10 el cual la polit1ca social so 1nst1tuc1onaliza. y se traduce en la 

creación de diversas 1nst1tuciones pUbilcas. encaminadas al bienestar social 

El liberalismo keynes1ano no abandona al pr1nc1p10 del libro mercado ni de la 

inversión ind1v1dual, poro plantea quo por si m1srnas, no pueden coadyuvar al 

pleno empleo'" y por tanto. al haber desempleo, la dornanda y consumo es 

insuficiente para reactivar la cconornia 

Bajo este esquema, el Estado aparece como agente económico. y a la vez que 

contribuyó a cxpandcr la demanda, como por c¡cmplo con la creación de 

programas estatales para ocupar nlano de obra, quo se traducen en la promoción 

de industrias, impulso a las obras de infraestructura o en la prestación de 

servicios, conformó todo un sistema de empresas pUblicas orientadas a la 

satisfacción de ciertas necesidades minimas. que es donde descansan las 

instituciones del bienestar social A través de ellas. opera una politica 

redistributiva del ingreso. es decir, buena parte de los ingresos del Estado son 

" 1 .. -a polh1c.-. puhlu;;a. cn1cnJul:1 CClmn la pwruc .. 101 ,k 11<.;l.lf'n J;t1bc1n;11ncu1."1l c!>pcc1fica. u:od1cn1c a 
contribuir :1 la s .. a11"f.tcc1C\n de l."I<; d.:111.1nd.1.-. '.'> uccL·<.1<] .. "1..tr:" cClkl;ll,;1 ... y que se lrnducc en In ere.ación y 
ejecución de pl:u1c<o ~ rno1~1:11n.1" 1111c pcr11111.1n n1alc11ah,.;ir dich;1 pnlillr::1 
u Rcné V1llm1cal l.1lx:1al1<.111o_S{~1al..) Bclo1n1:1 dct_E<.1:1th!_~1\:'l~O_CILl,'l..S.!:J..>l~L~~!l;\!nm~~ 
FCE .. fl..fé,ico. l•J•J.1 p.ig 11~ 
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aplicados al gasto social para atenuar las desigualdades. pero al mismo tiempo, 

asegura la reproducción do las cond1c10nos de vida básicas, para contribuir al 

desarrollo del capitalismo. 

Asimismo, el Estado 1nlorv1eno para impulsar la actividad productiva. mediante 

una pollt1ca fiscal que prop1c1e la inversión. como por c1ornplo. con la reducción de 

impuestos o exenciones fiscales Por otra parte. de sor el garante del orden 

pUblico, pasó también a roglamontar la oconomia de morcado y las relaciones 

entre asalariados y el capital, y a dictar los lineamientos generales de polilica 

económica 

En su carácter de Estado Social, croó todo un marco legal que fue incorporando 

el otorgamiento de derechos a la población mayoritaria, y prop1c1ó la creación de 

asociaciones sedales. sindicales y empresariales que impulsaron el 

corporativismo. esencial para encauzar. negociar y controlar las demandas 

sociales. 

El Estado de bienestar sólo fue posible en los paises capitalistas desarrollados, 

gracias a la expansión y crec11n1cnto cconórn1co sostenidos. que so consolidó a 

partir de la recuperación de la posguerra, lo que permitió extender las ventajas de 

la industrialización a ta población mnrginada Sin embargo. los paises 

subdesarrollados no escaparon a la instrumentación de medidas tendientes al 

bienestar social. De esta manera. se logró que coexistieran las relaciones 

desiguales mas fácilmente. 

Sin embargo, "en la década de los setenta las economlas avanzadas se 

encontraron con unas rachas de mal tiempo económico. dos grandes subidas de 

los precios del petróleo. malas cosechas, escasez de mercancías primarias, una 



quiebra del sistema financiero íntornac1onal y una gran carga originada por el 

creciente número de programas püblícos reguladores y redistnbutivos.· 1 ~ 

De ello se desprende que el gosto as1gnodo a la polit1ca social en las economtas 

capitalistas. en épocas de crisis es scvermnente cuestionado por la corriente 

monetarista, aun cuando os necesario par<l pallar los ofoctos que trae consigo la 

pobreza Lo anterior. aunado al ostancarn1cnto do la act1v1dad productiva, 

inflación y desempleo. dio pauta al ogotam1ento do las teorias kcynes1anas, y con 

ello sobrevino el deb1lltam1ento del Estado benefactor. puesto que al incrementar 

su participación en prograrnas do bienestar social. conJuntomente con el apoyo al 

proceso de acurnuloc1ón. a través do una polit1ca f1scol alentadora, ocasionaron 

un pronunciado déficit hsc~I y p1 csupucstal. que tuo c:io-portado a todos los paises 

del mundo, sobre todo a los subdesarrollados. quienes resmtmron con más fuerza 

los efectos do la crisis, princ1palmento los que sustenturon su crecun1ento en las 

exportaciones petroleras y de rnator1as primas 

Como producto del desgaste del kcynes1an1sn10. a partir de los aiios ochentas 

empiezan a cobrar importancia las corrientes econórrncas do corte neohbcral, que 

no son más que el retorno a los ideas del pensarn1cnto económ1co dol liberalismo 

clásico, que consideraba que el hombre, ·a1 buscar su propio benef1c10 en un 

escenario do econon1ia de libre rncrcodo. autorn.:Jtic.:ln1cnte generaba, como si 

fuera guiado por una mano invisible. el bcnct1c10 a la comunidad. el equilibrio de 

pleno empico y la opt11n1zac16n en In as1gnac1ón do los recursos w

1
" 

En ese contexto, el crecuniento gira en torno al desempeño a nivel individual y a 

las libres fuerzas del mercado. que son el OJO de la producción de ta riqueza, y el 

1 ~ Paul A_ S,-.mudo;.oh \ \V11h:un D No1dh.111o;; E1::onoml.1. J"l.1 cl.111;;1011 !\.te Gian-ltill ~1é,1co. l'J93. pág . 
.56. C1hido ror Rcné "\";llarrc;1I. C"l[I~ '--q p.i¡..: 121 
16Rcné V111arreal.._QI!..~1. p.\~ 1 ~ 
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• Estado pasa a segundo término, rostr1ng1endo al mlnimo sus funciones y no 

interfiriendo en los md1viduos .,,., 

Estas ideas forman parte do ta cornente monetar1sta, representada principalmente 

por el Fondo Monetario Internacional {FMI), quo consideran que ol exceso do la 

moneda en c1rculac16n contribuye a desatar el proceso inflacionario. s1n tomar en 

cuenta que la inflación es producto tamb1ón do factores coyunturales y de 

desajustes estructurales en la economia. tanto local corno externa As1m1smo, se 

pronuncian por el hecho de que el gosto publtco. al cual cltquatan corno altamente 

improductivo. ya no debo contr1bu1r a la den1anda ngrcgada, como podría ser por 

ejemplo, a travós de la absorc1on de mano de obro El Estado se ve obligado a 

reducir el gasto. principalmente el social 

Se deja de reconocer que el Estado. quo una vez impulsó el crecimiento 

económico y generó las s1tunc1ones prop1cms para la r-eproducc1ón de las 

condic1oncs económicas y sociales necesarias pma lograr la expansión y 

acumulación del capital. dentro de un contexto de eslab1lldad política -que si bien 

en algunos mon1cntos parece deb1htorsc. pero sin llcgnr- a su rompimiento- fue 

determinante en la producción de la riqueza Como ya cumplió su tunc1ón en la 

reproducción capitalista a lo lurgo de dócadas. ya no es nccesnno encaminar su 

acción hacia la rectoria de la vida económica. y se cuestiona severamente su 

acción benefactora 

Lo anterior pone de relieve las dos funciones que rea\tz.a el Estado, a saber-. por 

un lado, apoya el pr-oceso de acu1nulac1ón, pero por el otro, ltene que procurar la 

armonía social, mediante la aplicación del gasto pübhco en política social. Dado 

11 Arturo \\'adC)mar-. P.QJl~u;a_t:.c_on<>_nuca__.sl~_l'.'-J~'!c_~-1~1-._:J'.~~,~-L~!..~-~c-'-~filQ~!~fl'I~ t::.dhorial 
NucsuoTtcmpo. S A. f'l.tC,ico, 19•J~ pi1~ 1-' 
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que dicha acumulación no redunda en recu,.sos pura ol Estado, puesto que sus 

ingresos no provienen do la misma. sino de las tantas impositivas, de las 

actividades productivas de algunas empresas públicas y do los precios de los 

bienes y servicios que presta, que normalmente son baJOS, constantemente sus 

gastos tienden a rebasar los ingl"osos. pnnc1palmcnto los do orden social. y con 

una tendencia creciontc, lo que conduce a una crisis fiscal y presupuesta!. 

Dadas las carencias en que viven los paises subdesaH"ollados, se ha convertido 

en una práctica frecuente el 0!01 umn1cnto de próstarnos do e1ncrgcnc1a. con lo 

cual el FMI asume para si, el derecho hegemónico quo le es tl"ansferido por los 

palses ricos para recomendar las líneas do polil1ca económica y social que 

deberán seguir los domas y que prop1c10 la expansión del capital inlernacional, 

entre las que destacan la e\11rnnac1ón del dóf1c1l presupuesta! y la reducción del 

gasto público, sobre todo en lo quo no genera ganancias. lo que s1gn1f1ca eliminar 

paulatinamente los subsidios y enaienar empresas paraestatales, que han sido el 

pilar de la polílica económica, en dondo Móx1co, como producto de una reforma 

del Estado moderno. ha seguido esa linea de la politrca de rcpnvat1zac16n de las 

empresas públicas Con ello. ndcrnás de que se lo va qu11ondo al Estado su 

carácter de empresario público. se reduce al n1irnmo su papel de arbitro de todos 

los intereses 

Luego entonces, e.cómo va a cumplir con sus funciones arbitrales. si la acción del 

Estado, ejercida a travós de la administración pUbhca. se torna ineficiente, a 

causa del debilitamiento do dichas funciones? La achvidad del sector püblico es 

necesaria para otorgar ciertas prestaciones y servicios que sirvan como 

instrumentos red1stnbutivos del ingreso. Visto así. el Estado tendré que echar 

mano de otros mecanismos para allegarse consenso y cumplir parcialmente con 

su cometido. En el caso mexicano, la nueva modalidad que adquirió la politica 
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social a través do programas quo involucraron a la sociedad como corresponsable 

del bienestar durante el mandato de Carlos Salinas, constituye un claro ejemplo 

de ello. 

Puede concluirse que sin una política de subs1d1os no hubiera sido posible 

impulsar la industrialización en el cap1tal1smo moderno y ol Estado. en la 

actualidad. no puede abandonar por completo la 01ecuc1ón de polfticas de 

bienestar social, ya que de hacerlo so pondria en nesgo la base en donde se 

sustenta el Estado. quo es ol asumir los intereses colocllvos Más bien, las 

nuevas tendencias en el Estéldo mexicano, apunl<Jn hacia el desplazamiento de 

parte de Ja responsabilidad y do los gastos que goner;:in las políticas de bienestar 

en la sociedad, para que esta última contribuya o la sal1sfacc1ón de sus propias 

necesidades básicas 

4. La Politica Social en materia do subsistencias. 

Como anteriormente so npuntó. la pobreo:a, que tiene que ver con la insatisfacción 

de una o más necesidades b<ls1cas del ser humano, y que se traduce en altos 

niveles de subconsumo o no consumo, es inherente al modo de producción 

capitalista. Conforrnc avanza el procoso de acumulación, también en esa medida 

se acentúa Ja d1slnbución desigual do la riqueza generada y por ende, se ahonda 

más la brecha entre Jos pobres y los ricos Esto fenómeno. que es esencialmente 

económico, pero con las consecuentes 1mpflcac1ones políticas. sociales y 

culturales. tiende a alcanzar a la mayoría do la población, quien se ve impedida a 

cubrir por si sola los mínimos que requiere para sobrevivir. por lo que se convierte 

en un problema nacional, que requiere de politicas redistributivas del ingreso por 

parte del Estado. 

•• 



En ese contexto, el Estado mcxicono, pnncipalmcnto a partir dol cardenismo, ha 

agendado como programas do gobierno, algunas de las demandas generales de 

la población en materia de bienestar social, y ha creado todo un conjunto de 

Instituciones y empresas públicas quo pasaron a ser los instrumentos idóneos 

para llevar al cabo la politica social. 

Precisamente una de las demandas que ha merecido especial atención es la de 

contar con los mínimos do alimentación quo. desdo siempre, ha constituido la 

principal preocupación del ser humano a satisfacer. Al respecto, el Estado 

asumió la función de intervenir en la d1str1bución y comcrcializac16n de los bienes 

que se consideren de consumo necesnr10 para la alimentación y el bienestar 

físico de la población de escasos recursos a partir do 1938, para dar cauce a sus 

reclamos, en el sentido de quo no podian enfrentar el alza do precios de los 

productos básicos. 

Esta acción fue ejercida con la creación del Comité Regulador del Mercado de 

Subsistencias, que se encargó de iniciar la d1str1bución de básicos a través de la 

instalación de tiendas para comercializar productos a precios accesibles. 

Posteriormente, en 1949, sus funciones fueron absorbidas por la Comparaia 

E)(portadora e Importadora, S A (CEIMSA), hoy Compaf\ia Nacional de 

Subsistencias Populares (CONASUPO). la cual andando ol tiempo, habria de ser 

el conducto del gobierno federal para ejercer una función reguladora y de abasto 

en el mercado de alimentos. Esto fue posible gracias a la constitución de 

empresas públicas que hasta 1988 formaron parte del Sistema CONASUPO, que 

en su conjunto constituyeron toda una estructura programática de acopio

almacenamiento~transporte-industrialización-d1stribuc16n al mayoreo-distribución 

al menudeo, incidiendo de manera efectiva en la cadena alimentaria. 
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En la toso inicial, CONASUPO organiza en ol campo la compra de cosechas 

nacionales de granos básicos a procios do garanlia, y reahza las importaciones 

que considere necesarias para complomcnlar el abasto, asf como para tormar una 

reserva técnica do granos 

Asimismo. participó en el almaconam1ento y mov1Jizac16n de los granos y semillas 

por conducto de su Mial Bodegas Rurales Conasupo, S.A de C.V. 

(BORUCONSA). asl como Jos servicios de desgranado y secado En Ja tase 

correspondíente a la industriahzac1ón, intervino en la producción de básicos. a 

través de sus filiales lnduslnas Conasupo, S A de C V. (ICONSA). Leehe 

Industrializada Conasupo. S A de C V. (LICONSA). y Maíz lnc.Justriallzado 

Conasupo, S A. do C.V. (MICONSA) 11 

En lo tocante a ICONSA, esta empresa a través de su planta industrial, se 

encargó de la producción de pastas para sopa, aceites y grasas vegetales. sal y 

harina de trigo y de maíz, enlre otros productos. y su precio al menudeo, era 

interior a otros similares en el morcado 

Por lo que respecta a LICONSA. sus acliv1d<idos so centraron en la 

industrialización, distribución y comcrciaffzación de leche. Igualmente. realizó 

compras directas de lecho fresca a los productores y operó centros de 

recolección y enrriamiento Ademas. procesó feche rchidratada, maternizada 

entera, descremada y con saborizantes 

•• fQli~~j¡_1lJ._~.!!.lP!t"H put>t1~•1_ . .;-l._c.1"-0._C'rtr1,1 .. uí'Q l~d1lado por la D1s1nbuidora e Impulsora Comcrci.al 
Conasupo,S.A de C.V. f\.IC'F.ICO. IWC7. p."ig~ lll-Jl'J 
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Por su parte. MICONSA complementó la oferta de productos derivados del maiz, 

como fue la harina de maiz nixtnmalizada, y abasteció al mayoreo a motinoros y 

tortilleros. 

En la fase de distribución al mayoreo de productos finales. contó con la filial 

Impulsora del Pequer.o Comercio, S.A. de C.V (IMPECSA), la cual distribuia 

productos de consumo generalizado al mayoreo y modio mayoreo al pequet\o y 

mediano comercio, proporcionándoles además respaldo financiero, a través de 

créditos con bajas tasas de intorós. 

Por último, en la distribución al menudeo se encuentra el Subsistema de 

Distribuidoras Conasupo (SUBSISTEMA DICONSA), que hacia 1986 estaba 

Integrado por 19 empresas subsidiarias y una empresa controladora que hace las 

veces de un corporativo; tenla a su cargo tas actividades inherentes a la venta de 

productos básicos, a través de toda una infraestructura comercial que abarcó 

tanto a las áreas urbanas como a las rurales en todo et pais, cubriendo incluso 

zonas que por su naturaleza inaccesible y por su alto grado de marginación, no 

son del interés del comercio privado. y en las cuales la única alternativa de abasto 

lo es el Estado, a través de OICONSA. 

Esta multiplicidad de acciones. tendientes a apoyar el consumo de las mayorlas, 

lograron incidir en la oferta nacional de alimentos, principalmente en el ámbito 

rural, que por ser áreas ale¡odas de las grandes ciudades. a veces no es posible 

percibir completamente los logros que en la materia se han tenido. Sin embargo, a 

la luz de las nuevas tendencias de la política económica, que apuntaron hacia el 

adelgazamiento del Estado y la reducción de sus funciones al mínimo, aunado a 

la diversidad de intereses, que consideraron que CONASUPO compitió 

deslealmente con las empresas privadas en la industrialización y distribución de 
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bienes básicos, condujeron el dosmanlelamienlo del Sistema CONASUPO a partir 

de 1989, que concluyó con la desincorporación de ICONSA, MICONSA. IMPECSA 

y algunas plantas Industriales de LICONSA. 

A pesar de ello, conservó la función de comerc1ahzaci6n de productos básicos a 

través de DICONSA, y es que no fue posible desatender totalmente esta función 

tan Imponente como necesaria, principalmente en esos tiempos en los cuales la 

pobreza se acentuó cada vez más y en donde se hizo necesaria la intervención 

del Estado para contrarrestar sus efectos, con objeto de coadyuvar a la 

estabilidad polltica y social, que propicien el desarrollo del capitalismo. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUIDORAS 
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11. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUIDORAS 

CONASUPO. 

1. Comité Regulador dol Mercado do Subsistencias. 

Sin duda, el cardenismo constituye una etapa históricamente importante en la 

instrumentación de la polit1ca social en México, puesto que impulsó el 

compromiso adquirido por los gobiernos posrcvoluc1onarios, de contribuir a la 

satisfacción de las necesidades mínimas do la población mayoritaria 

En ese período, se sientan las bases para la estructuración del esquema de 

crecimiento económico que en esta etapa de incipiente desarrollo, sólo era 

posible con la intorvención del Estado, requisito indispensable para arianzar y 

consolidar al capitalismo Su part1c1pación era necesaria para impulsar el 

crecimiento económico con estab1l1dad politica, por lo que participó en Ja 

generación de la infraestructura económica y a su vez, creó toda una serie de 

inslituciones públicas para llevar al cabo dichos compromisos. 

Con la creación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938, se le dio 

continuidad al aglulinamiento del sector obrero, campesino y popular a Ja sombra 

del Estado, para quedar bajo su control y arbitrio 

Durante el cardenismo (1934-1940), se fomentaron diversas actividades 

tendientes al bíenestar social en los renglones de salud, higiene educación y 

vivienda. Asimismo, se impulsaron politicas en favor de los trabajadores, como fue 

el caso de las mejoras salariales y la defensa de sus intereses, lo que permitíó 

contar con el apoyo de los traba1adores organizados Paralelamente, se dio un 

gran impulso al cooperativismo, que dio muestras de una gran capacidad 



organizativa. como fue el caso de las cooperativas de consumo y las formadas por 

los campesinos, en torno el ejido. 

En materia do reforma agraria, la distribución de horras en ese periodo alcanzó su 

máxima intensidad, y para alentar al ejidatario, el gobierno destinó una cantidad 

de recursos considerables para que so procediera al cultivo Sin embargo, no se 

logró producir lo suficiente para garantizar el abasto interno de productos básicos 

provenientes del campo, ocasionando con ello su encarecimiento. 

A partir de 1937, la población mayoritaria resintió el constante incremento en los 

precios de los articules de primera necesidad, sobre todo el malz. el trigo y el 

frijol, lo que fue atribuido a la baja en la producción agrícola y a la acción de los 

intermediarios y especuladores Ante esta s1tuac16n. era necesario que el 

gobierno interviniera para solucionar el descontento surgido en estos grupos, 

quienes sufrian el deterioro on su rnvel de vida, principalmente en lo que a 

subsistencias se refiere. 

Por lo anterior. el gobierno asumió la función de supervisar la producción, 

distribución y venta de tales artículos. Se pensó que con el sólo hecho de 

controlar a los productores, mismos que debían organizarse en asociaciones, se 

garanlizaria el consumo interno. Sin embargo, durante ese período la producción 

agricola continuó en descenso, debido en parte, a que muchas tierras eran de 

temporal y por ende, improductivas Por lo tanto. hubo necesidad de incrementar 

las importaciones de granos, específicamente el malz y trigo, -hecho que 

subsiste a la fecha, sobre todo en el caso del primero- y regular las exportaciones 

en esta materia, motivo por el cual se constituye en ese mismo ar.o la Compaf\la 

Exportadora e Importadora, S.A. (CEIMSA), -primer antecedente de CONASUPO-



cuyo propósito fue • fomentar, desarrollar y organizar el comercio exterior de loa 

productos agricolas. • 1
• 

Por otra parto, ante los constantes reclamos de la poblac16n mayoritaria, en 

especial de la presión de los movimientos sociales organizados, respecto al 

aumento do precios en los productos básicos, como consecuencia del 

encarecimiento de la producción agrícola. ol gobierno interviene para regular la 

producción, distribución y consumo de las subsistencias, de tal manera que no se 

incrementaran excesivamente sus precios 

A esta necesidad respondió la creación del Corrntó Regulador del Mercado de 

Subsistencias el 12 de agosto do 1 938, mediante Decreto Presidencial publicado 

en el Diario Oficial de esa fecha. y que viene a ser el primor antecedente de 

DICONSA, mediante el cual el Estado asumió el compromiso de contribuir a la 

satisfacción da la demanda más elemental, que es la alimentación. De ahl que el 

Ejecutivo Federal señalara que ·correspondia al poder pUblico la obligación de 

evitar se produjeran cambios anormales y fluctuaciones art1f1ciales contrarias a los 

intereses de los consum1doros."2'0 

El movimiento obrero organizado se vio beneficiado con esta medida, y dio 

muestra de la fuerza que como organ1zac1ón política empezaba a desarrollar. En 

ese orden de ideas, el 3 de abril de 1939 se constituye la tienda sindical No. 1 en 

el Distrito Federal, la cual fue instalada por dicho Comité, conjuntamente con la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) De ahl en adelante, la 

comercialización de básicos se haría también. a través de todas las tiendas 

sindicales. 

1" ~J-~q.J:.i.J••!=!t.'!....P9.!Ja_,,11m_cn1;u:10!1 ___ :!!} __ a1lro'L!l_c_J1n:h.-....r•Qr_!Lnlirnt;n.J~c;;i.Q.~ Ed1t.""ldo por la CTht. 
M~;1dco. 1987. pág '-'-
>olllkkm. p.-\gs. 67 y <•K 
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El citado Comité funcionó hasta el arto de 1941, en que es sustlluldo por la figura 

juridica de una empresa pública De esta manera, el sector paraestatal se 

vendría a sumar a las acc1onos do bionostor social en matona do subsistencias 

2. Nacional Distribuidora y Reguladora. S.A. (NADYRSA) 

Una vez concluido el se)(erno cardenista. que se caracterizó por impulsar la 

Intervención del Estado en la economia, la mdustnollzac1ón se convierte en uno 

de los objettvos principales do la polil1ca oconórnica Dicha polit1ca debió 

disei'\arse, en medio do un contexto internDc1onD:I cond1c1onado por la 2a Guerra 

Mundial 

Los efectos que trajo consigo la guerra, propiciaron que en nuostro país se 

acelerara la expansión industrial, debido en primer término, a la escasez de 

importaciones. en virtud do que el sun11rnstro y abastcc1m1enlo de matonas primas 

y productos elaborados provenientes de los mercados europeos y de Estados 

Unidos, se vio seriamente limitado En segundo lugar. con motivo de que la 

atención de tos demás paísos participantes en el conflicto estaba centrada en la 

industria bBlica, se incrementó la demanda exterior de productos y alimentos 

mexicanos. 

Era necesario. pues, centrar la atención en estimular la producción nacional y 

promover el fomento industrial, principalmente en aquellos productos difíciles de 

importar, mediante una politica impositiva favorable via exención de impuestos, y 

un trato preferencial a las nacientes industrias necesarias_ Con esta medida, los 

recursos que se allegaba el Estado eran limitados, por lo que la industrialización 



operó sobre la baso del endeudamiento externo· " La douda püblica representó, 

desde entoncos. la forrna más socorrida para granjearse recursos.· 79 

De esta manera, se inicia en nuestro pais ol proceso do sustitución de 

importaciones -quo seria el eio do la cstralog1a do crcc1m1cn10 industrial-, y que 

más adelante so caractorizó por la producción do buJnos do consumo no 

duradero. 

Es importante destacar que opro11ochando la coyuntura bélica que favorecía el 

crecimiento económico. y on razón del estado de emergencia que predominaba, 

se hace un llamado a In Unidad Nacional como factor de cs1ab1lldad política A 

nombre do ella, el Estado so apoya en el mov1m1onto obrero. al igual quo en el 

sector industrial y cornerc1al orgarn;!ado 

Por otra p~Jrto. la importancia asignada a las obr.:1s do benof1c10 social, que tuvo 

su más clara expresión con ol carden1smo, son relegadas a segundo plano. se 

frena el impulso al coopcrativrsmo y a las polit1cas agrícolas. se agudiza la 

pobreza de los campesinos al promover la pequeña propiedad y lo que es más 

importante, se ahonda el problema de la pobreza y carestia Todo en aras de la 

industrialización. Como puede observarse, el desnrrollo económico crecia, con la 

intervención cada vez més directa del Estado. a la par que las desigualdades 

sociales. 

Por ello, era necesario enlprcndcr acciones de carácter social quo contrarrestaran 

los efectos negativos del modelo económico en que se basó la industrialización, 

:u José Fcrn<\11dc' S:m111Un ~ol_ll!Ca _,_f'.\d1111111~tr,,,.-19!_1_!'1,_1f;!J!c;1.~1!.J....h::!-•q1 Ed1c1oncs del ln!i.tllulo Nacional 
de Adminisu-adón Publíca l\.!é,11.:0, l'JHO p.ig .&•J 
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para no poner en riesgo la estabilidad del Estado, aún con el llamado a la Unidad 

Nacional. que no logró disminutr la presión social 

En ese sentido, unto la escasez de nhrncntos, el nlzn on sus precios y e1 aurnen\o 

del costo de la vida iniciados mlos atrás, y que iba en constante ascenso, el 

gobierno federal. a cargo del entonces Presidente Manuel Áv1\a Camacho, dicta 

una rned1da do en1orgcnc1a en n1otcria de subs1slenc1as, pora 1ntervcn1r en la 

regulación y abastoc1rnicnto de productos bfls1cos. como una acción 

complementaria a la achv1dad del sector comercial privado 

De esta manera. el 18 de 1urno de 1941, med1anto ley publicadn en el Diario 

Oficial de esa fecha, se crea la empresa do part1c1pac1ón estnlal Nacional 

Distribuidora y f~cguladora, S A (MAO'YHSA) que sustituyó al an\cr1onnonte 

creado Com1tó Regulador do\ Mercado do Subsistencias. con et ftn de 

contrarrestar ol aumento de precios en tos articulas do prm1era necesidad y 

mejorar e\ abasto " El nuevo org<lrnsmo del morcado, tendrá la función 

reguladora de los precios, delegada por el Poder Público. y al mismo tiempo, 

dejara sentir su acción eficaz. operando marginnlmontc con articulas do primera 

necesidad, en lorma tal que el gobierno, por medio de una sociedad de carácter 

mercantil a \a que se encuentran asoc1odos todos los intereses económicos de 

mayor significación del pnis, pued<l c¡crcer la acción reguladora. abasteciendo 

con oportunidad los mercados y evitando cnc;:ucc11n1cn1os de la oferta y escasez 

de los articulas de primera neccs1dnd en o\ tcrotor10 nacional -n Funcionó en 

forma paralela a los act1v1dades de CE\MSA, encargada de regular la importación 

y exportación do granos 

ll Citado por el pc:11tKhco ~"'!c;_~l..,!Qr c:1 JO de julio de l'H \ p.l~ '.W 
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En to fecha anteriormente citada, NADYRSA so constituyó con capital aportado 

por el gobierno federal, instituciones de cródito. como fue el Banco Nacional de 

Crédito Agrícola y Nac1onol Financiera. pmt1cularos y por las organizaciones 

obreras y campesinas, representadas por ta CTM y la Contodoración Nacional 

Campesina (CNC), respcct1vamento 

Una vez más, la conccrtac1ón y ahanza con los grupos y orgarnzacioncs sociales, 

asi como la inshtucionahzac1ón do sus dornandas, tenia los trutos deseados 

Un hecho relevante lo constituyó la 1n1ercnc1a del PRM como portavoz de las 

demandas de la población en oso sentido, puesto que también fuo el conducto 

para canalizar sus quc1=:is, ante la 1nfnodcrnd3 alza do precios El cotn1tó regional 

del partido so d1ng1ó al Prcs•dcnto do la Rcpubllca para que ·conozca el 

problema y turne él m1s1no a la autoridad o autoridaelos respectivas para que 

éstas a su vez. fiscalicen los abusos quo ol comorc10 viene cometiendo en 

perjuicio de toda la población -n 

NADYRSA se manCJÓ en forrna paralela al corncrc10 privado, y d1str1buia los 

productos por abajo del precio do costo, según se desprende del informe de 

gobierno de 1946, •. tenia a su cargo el mane¡o y control del subsidio otorgado por 

el gobierno federal en ese sentido 

Por esa razón, una vez concluida la 2a Guerra Mundial, NADYRSA operó en 

medio de la pugna de intereses entre los comerciantes. que demandaban acabar 

con las medidas de emergencia. ex1giendo la libertad de comercio y con ello. la 

liberación de precios, y entre la población mayoritaria, que dofendian la 

l1 ltrnl_c_m p.\¡; !'>'J 
l.t MS:.!t.i~Q..J.'_Jr;-i~~,._dc;_IP"'~'_!lf(!!rt!_C'S rfc'?_idcn.;:1:\lt;"i_Tc;m~oJ._'fl_Sccl9Lr.,rttC~\,,j;!_t Secretarla del Pauimonio 
Nacion.,I. Sccrct:nl:' de la Prc.,idcnc1a "-1C"co_ 1•>7(, p.'lg 1!'> 
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intervención del Estado en la materia, como un medio para pallar el delerioro del 

podor adquis1t1vo, producto dol efecto industriallzador. 

Hacia 1946, NADYRSA contabn con 2,500 t1ondas populares, que abarcaban 

tanto al O F corno a vnrias pnrtcs de In HepUblicn como el Estado de México. y 

distribufa 8 productos básicos maiz. fr11ol, arroz. trigo. azúcar. harma. manteca y 

sal. También la comerc1ollzac1ón do produclos bc:is1cos so con11nuaba haciendo a 

través do los tiendas sindicales 

3. Campar"ª Exportadora e lmpo,.-tadora, S.A. (CEIMSA) 

Como resultado del reacomodo de intereses en el sistema económico 

internacional, al finalizar la 2a Guerra Mundial surge el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) ·que tuvo como meta 1rnc1al favorecer y prop1c1ar la 

cooperación monetaria internacional. a la vez que bnndar ayuda financiera a 

paises que presentaron problemas do deseqUFllbrio en sus balanzas de pagos."?5 

Este hecho facilitó que México, como parte del nuevo orden económico mundial, 

recurriera cada vez más al endeudamiento externo para financiar sus programas 

de desarrollo, puesto que al tener una polit1ca fiscal en favor de la 

industrialización, sus ingresos eran reducidos y en la misma medida, decrecian 

sus fuentes de flnancwm1ento La e.xccsiva dependencia en los recursos 

externos, n1ot1vó que los bancos internacionales otorgaran sus préstamos, 

dictando hnearnientos en cuanto a lo canalización de dichos recursos 

Con el tiempo, el FMI. de haber nacido con las intenciones de apoyo económico 

reciproco a nivel mundial, llegando incluso a financiar programas de desarrollo, 

pasó a representar los intereses de las grandes potencias económicas, y 

" 



subordinando el apoyo f1nonc1c10 1nod1nnto próstarnos on condiciones 

económicas desvontoJOsas - A cambio de dichos próstamos. et FMI impone las 

siguientes condic1onos aplicar prograrnas anh~mflac1onarios, lo que so traduce 

en pollticas do austeridad, que controlen el déf1c1t gubernamental mediante la 

disminución del gasto público y In con1racc1ón sal.::ir1<:1l ~=-0 

Asimismo, los paises quo habian part1c1pado en el conflicto bóllco reiniciaron sus 

actividades productivas, y en la medida en que avanzaban en la gcnoración de 

producción interna, decrccia su demanda de productos e;:.:portados, afectando con 

ello al sector mexicano dedicado a tal fin. al habor una conlracc1ón do los 

mercados internac1onnlcs, princ1pnlrnonte do Estndos Unidos, puesto que un alto 

porcenta¡o do las cxportac1oncs dcpcndi;-in en gr;:in medida, de los requerimientos 

de la economia nortomnericana 

Al mismo tiempo. el precio de tas 1mportac1ones, pr1nc1palmente do los productos 

manufacturados, lendian a la alza, por lo que la sustitución do importaciones 

siguió siendo uno de los Objetivos prior1tar1os en materia económica. Este proceso 

conllevó a la necesidad de importar bienes do capital y tecnologias más 

completas que contribuyeran a la 1ndustrializnc1ón, con lo cunl se reforzó la 

penetración de inversión extran¡era. orientada a los sectores productivos con 

mayor dinamismo. lo que irnpllcó 1r desplazando a la industria nacional 

Sin embargo, la influencia que c1orc1eron los patrones do vida de las sociedades 

de consumo provenientes del exterior. aunada a la incapacidad interna para 

satisfacer estas nuevas necesidades, a lo larga contribuyó a incrementar el 

l"' Araccli Vda«:o Unn11l:1 Ak:mct;"'-l Li1111Jc' dc_I;~ poli11<.:a dc_ll!cnc,.tat 5cw;1aLc!1_~_L.i:.W1.--n1Q_Jf~t~1!tl.Qi; 
l~-~1~drjd_Jf11f1i1do .. (l~JK2_::1'.J~1J. UNAM. F.u;11l1ai.I de C1cm.:1.1' Poli11c;1"1 '.\ SlK1;1lcs Tcs1"1 de Licenciatura, 
l'JK7. p.'\g. -IK 
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volumen de las importaciones do b1onos de consumo, con ol consecuente 

perjuicio en la industria nacional 

De cualquier manera. la inlervenc1ón dol Estado en la economla se centró a 

impulsar las activ1dodos cap11altstas méls rentables ubicados en las áreas 

industriales como el sector manufacturero, a través de obras de infraestructura, de 

la prestación de sorv1c1os e insumos a baJO costo. do la exención o d1sm1nución de 

impuestos y de apoyos credrt1c1os En matcna ngrana. so continuó apoyando a Ja 

agricultura comercial. que contó con !úcrncas de produccron más modernas, en 

perjuicio de los pequerlos agr1cullores y CJ1datanos 

Lo anterior tra10 consigo 2 fenómenos 1rnportantos 

1) El incremento de la oferta do mano do obra on la industria. en detrimento de la 

agricola, debido a la m1grac1ón do Jos trab.n1.ndoros del campo a la industria 

2) La generación de nuevos patrones de consumo en la ciudad, distintos a los del 

campo. 

No es de extrañar pues, que la amplitud del sector público paraestatal respondió 

más a la necesidad de subs1d1ar a la iniciativa privada para coadyuvar al proceso 

do industrialrzación, que a fa instrumentación de polit1cas de bienestar 

Con la expansión del sector productivo. se propició mas la concentración de 

capitales y un crecumonto economice considerable, que contempló la estrecha 

vinculación entre el capital nacional y el e.xtranJoro. pero al mismo tiempo. 

desigual y gracias a la explotación. La industrialización se encontraba en pleno 

auge, a costa de la contención salarial y la marginación de los campesinos. 



En lo que a subsistencias so refiero, el Gobierno Federal consideró dar por 

terminada la medida do emergonc1a dictada en 1941 con motivo de la 2a. Guerra 

Mundial, para la d1stnbuc16n do productos básicos por abajo de los precios de 

costo que se hacia por conducto de NADYRSA, por lo que se retornó a la libre 

competencia on ol mercado 

Por lo anterior, el 14 do ¡u\lo de 1949, med1anto Decreto Pres1donc1al publicado en 

el Diario Ohc1al de esa fecha, so acordó la d1soluc16n de NADYRSA. y sus 

funciones son absorbidas por la CEIMSA, que tendria a su cargo regular la 

distribución y consumo de los articulas básicos Igualmente, debido a que en su 

mayoría los básicos estaban destinados a la 1ndustriallzac1ón de alimentos para 

su exportación, incluso por encima de la dcrnanda nacional. en enero de 1948 se 

dio a conocer una medida adoptada por el gobierno, en el sentido do proh1b1r la 

exportación de dcterm1nados articulas all1nonltc1os. salvo que hubiera excedentes 

una vez satisfechas las ncccs1dodos internas A CEIMSA se lo dio • la 

exclusividad en las activ1d~dcs de unportac1ón y exportación de ciertos productos 

básicos; adomás, con la absorción de In Nacional 01str1bu1dora y Reguladora. 

S.A .• quedaba como Umco organismo regulador de precios do articulas de primera 

necesidad.-27 

Cabe aclarar que con antelación a 1949, CEIMSA ya venia realizando las 

actividades encomendadas imctalmente a NADYRSA, como puede colegirse del 

Informe do Gobierno correspondiente a 1947, en el que se apuntó que .. con 

apoyo a la ley se llevó a cabo una intensa acción encaminada a una mejor 

distribución do rnercancias para el consumo fam1har a los precios oficiales. El 

gobierno -por conducto de la CEIMSA y con objeto de abaratar artículos de 

primera necesidad para la alimentación del pueblo. como el maiz, el trigo, el 



huevo y la harina- ha erogado en sólo subsidios. durante el periodo a que este 

Informe se refiere, la contidad do $93.5 millones '" 78 Do Igual manera. ol control 

del subsidio y el maneJO de los precios do garantia, a cargo de NAOYRSA, 

también ya eran manejados por CEIMSA, por lo que so inf1ore que aquólla perdió 

fuerza e importancia, antes do quo so diera a conocer su d1soluc1ón. 

CEIMSA continuó con la instalación do tiendas y mercados populares además de 

tiendas sindicales. con lo que muchas orgarnzac1oncs so vieron bonof1ciadas Su 

radio de acción se amplió rnf!s en ol campo. a pct1c1ón do los CJ•datanos 

Sin embargo, las cond1c1oncs de vida de la poblnc1ón seguían deteriorándose 

debido al alza del costo do la vida. a la inflación y al acaparamiento de productos, 

por lo que el gobierno anunció un segundo plu.n do emergencia para abaratar los 

alimentos y ·artículos de primera necesidad cornerc1allz:ados a travós do CEIMSA, 

como fuo el caso del huevo, y ante su escasez. se recurrió incluso a su 

importación. 

La función desarrollada por CEIMSA para contrarrestar la especulación comercial, 

ocasionó que el comercio organizado cuestionara el papel del Estado. acusándolo 

de intervenir en el ámbito propio de la 1rnc1at1va privada 

Si bien no se obtuvo la cohesión inmediata del comercio privado en torno al citado 

plan, si se logró calmar la agitación do la población mayoritaria que se venia 

desatando con mohvo del alza en el costo de la vida Al reivindicar sus 

demandas, el gobierno se allegó el apoyo total de las mismas y al poco tiempo el 

de los comerciantes, que finalmente terminaron por entender la situación 

Imperante, y por reconocer que do cualquier manera obtienen beneficios. Una 

nMéxico a tra\.é~ de lo'i lníunnc'l. f'P. c•I J"l.ir. '12 



vez més, quedó confirmado el papel del Estado como árbilro do los inlereses 

desiguales. 

4. CompafUa Distribuidora do Subsislcncias Populares. S.A. (COOISUPOJ 

El nuevo modelo do crocirmonlo económico 1mplornonlado hacia r1nalos de la 

década de los cincucnla. conocido como el desarrollo estab1l1zador. so caracterizó 

por un crecimienlo cconórn1co sostenido, cuyo soporte descansó en una política 

tributaria protecc1onista, basada en c.xcnc1oncs y subs1d1os f1sca/cs para impulsar 

la formación de caprtal, asi como estimular la 1nvers1ón hacia /a 1ndustrial1zac1ón, 

aün cuando en algunos casos, se hizo en forma ind1scnm1nada Para esa fecha, 

la invors1ón cx1ran1era era s1gnif1cal1va 

Un linoarnic:?nlo do polit1ca ccor1ón11c3 propio do osfo periodo fue remontar et 

ahorro interno y atraer el e.o:lerno con la 1ntenc1ón de cana/1zarlos hacia 

actividades productivas, rncd1élnlo el ofrcc11n1onto de lasas de 1nlorés atractivas, 

incluso mejores que las predominantes en eso n1omcnto en Estados Unidos. 

Paralelamente, se alentó el consumo en condiciones de estab1l1dnd de precios, 

por lo que el sello d1stintrvo del desarrollo eslab1/1zador lo constituyó Ja actividad 

industrial encaminada a la producción de bienes de consumo, principalmente 

duraderos y en muchos casos superlluos. propios del mvel do vida do las clases 

medias y altas, lo que contribuyó a reforzar los patrones de consumo que se 

venian aproximando a los de las sociedades allamcnto 1ndustrial1zadas 

Sin embargo. la producción do bienes de consumo requería cada voz de más 

tecnoJogia que al no haberla, se recurria a su importación, lo que 

consecuentemente aumentó Jos costos de producción, que fina/mente eran 

trasladados al precio final del producto De esta manera, Jos bienes de rabricación 

Jú 



nacional, como los elcctrodomóst1cos, frecuentemente resultaban más caros que 

los del exterior. por lo que le resultaba más atractivo al consumidor mexicano 

comprar productos do fabr1cac1ón cxtran1ora. lo que repeorcutía negalivamento en 

la producción nacional. 

En lo referente a la asignación de recursos púbhcos, éstos continuaron 

orientándose hacia la creación o consoltdac1ón de obras de infraestructura. 

además de que un alto porcenta1e de la 1nvors1ón pública se canalizó al fomento 

industrial. El constante incremento en lns citadas invors1oncs contrastó con las 

bajas tarifas de los bienes y scrv1c1os pübl1cos. que sumados a la polihca fiscal 

protecc1onista, conllevaron a que los ingresos del Est<:ido fueran 1nsuf1c1cn1es, con 

lo cual se acentuó la próct1ca m1ciada en el pasado, en el sentido de aprovechar 

su capacidad de cndeudarrncnto externo para apoyar el crecirrnento económico. 

En ese entonces, todnvia so mantcnia la conv1cc1ón de que la 1ntcrvcnc16n del 

Estado era necesaria para promover dicho crccirrncnto, de acuerdo a los intereses 

del gran capital nacional e intern.::ic1onal 

Por otra parte, a d1fcrcnc1a de otros periodos prcs1dcnc1alos, durante el mandato 

de Adolfo lópez Mateas también los gastos destinados a las actividades 

tendientes al bienestar social se 1ncrcmcnlaron, puesto que se tonlan que 

compensar con acciones concretas. los desequilibrios de carácter social y el 

creciente deterioro do los niveles de vida de las mayorías, para garantizar el 

crecimiento económico con estabilidad polit1ca Los mas beneficiados resultaron 

los trabajadores organizados, a travós del otorgam1enlo de servicios y 

prestaciones, lo que aseguró el apoyo de óstos al Estado. Sin embargo, esto 

contrastó con el empobrecimiento de los grupos marginados. principalmente en el 

ámbito rural. 
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Precisamente en materia agraria. se tomó conciencia que los programas 

impulsados en periodos anteriores siempre habían favorecido al sector agricola 

comercial, y no así a los pequor"'ios ejidos y a los campesinos De esta manera, 

surge el Programa de Reforma Agraria Integral. corno un intonto para fomentar y 

mejorar la actividad agricola, asi corno impulsar ol PJ1do. tond1onte a mejorar los 

niveles do vida de los habitantes en el medio rural Corno parte de las acciones a 

seguir en el citado programa. so tenia contomplado aprovectmr regiones agrícolas 

con antelación descuidadas, y que ofrecian un gran potonc1al económico, 

mediante la creación do cntidodes pnra opoyar algunos cultivos cspecif1cos, como 

el maguey, o para facilitar a los campesinos ol acceso al crédito para fomentar la 

fruticultura o ampliar la producc1on de semillas y plantas rnc¡oradas para cultivos 

básicos Para llevar al cabo lo anterior, era necesario contar con un sector 

paraestalal que propiciara el desarrollo do act1v1dJdos produc!1vns on dicha 

materia, acorde con la d1ve1"s1dad de funciones que el Estado se cornprometia a 

realizar y que no podian quedar a cargo de una sola empresa pública 

A ello obedeció la llqU1dac1ón c..le CEIMSA para croar en su lugat" a la Compañia 

Nacional de Subs1stenc1as Populares. S A (CONASUPOSA) el 25 de marzo de 

1961, segUn consta en el Acuerdo Pres1dcnc1al publicado en el 01.nrio Oficial do 

esa fecha, y el capital con que 1n1c1ó sus opero.c1ones, fue integrame~te suscrito y 

pagado por el gobierno federal " La inquebrantable rosoluc1on de completar la 

reforma agraria con una economia Cjldal fortalecida por la venta de sus productos 

a precios equitativos y remunerados. asi como luchar porque nuestro pueblo 

disponga de alimentos suficientes que satisfagan con amplitud sus necesidades, 

determinó la sustitución de la antigua CE1r .. 1SA por la CONASUP0." 29 

:rw .J.hi~ pág. 127. 



CONASUPOSA diversifica sus actividades a través de la creación de filiales, cada 

una con atribuciones y objeto social ospecif1cos, y en calidad de empresas 

públicas, con patrimonio y personahdad jurfd1ca propias. Asimismo, 

CONASUPOSA pasó a convertirse en el accion1sla mayoritario de sus filiales, 

teniendo la mayorla de las acciones representativas del cap1lal social De esta 

manera, se convierte en un nuevo 1nstrumonto del Estado con carácter de 

organismo matriz, cuyos objetivos eran " incrementar el ingreso rural mediante 

precios de garantia para productos bilsicos del campo; mantener reservas de 

artículos de primera necesidad, que prote1an el abasto del país y regular los 

precios de subsistencias populares en los mercados do consumo."30 Para 

garantizar lo anterior, CONASUPOSA, en términos do las facultades otorgadas en 

el Acuerdo que lo dio vido, en el sentido de crear las filiales que ~10 sean 

indispensables para curnpllr mc¡or su función reguladora en los mercados de 

consumo, " 31 constituyó las siguientes filiales. mismas que quedaron debidamente 

formalizadas en las Asambleas Extraordinarias do Acc1ornstas do cada una de 

ellas: 

- Compañía Rch1dratadora de Leche CONASUPO. S A. el 2 de marzo do 1961. 

- Compañia Distribuidora de Subs1stcnc1as Populares. 5 A (CODISUPO). el 5 de 

abril de 1961. 

Companra de Productos Agropecuarios CONASUPO, S A., el 28 de abril de 

1961. 

Compañía de Comisiones y Servicios, S A., de C V., el 1 o. de septiembre de 

1961. 

:JO lbla.c:ru. p.1g 127. 
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- Maiz Industrializado CONASUPO, S A . para lo cual adquirió la totalidad de las 

acciones representativas dol capital social que tenia esta entidad. creada 

anteriormente_ 

Las tiendas que maneJLlba CEIMSA pas;lron a 1ormar parte do la infraestructura 

comercial de CODISUPO. quo entró en funciones el 7 do 1uho do '196'1 Sus 

actividades se encaminaron a la consecución de los siguientes fines sociales. 

entre otros: 

Cooperar a que se mejoren los ntvelcs de vida de los sectores de población 

económicamente débiles, mcd1Llnte la venta do articulas que por sus caracterist1cas 

se estimen como de consumo necesario, a precios ra~onablcmente ba¡os. 

Cooperar a que se mantengan los indices de precios de esos artículos en los 

mercados de consumo por modio de una oferta adecuada que en su caso supla las 

lnsuf1cienc1as dol abasto directo, 

Mantener reservas do algunos de los productos básicos para responder a demandas 

excepcionales derivadas do desastres nacionales, 

Comprar al mayorco y vender al m~d10 rnayorco y menudeo subs1stonc1<:Js populares 

mediante sistemas que gar::inticcn la calidad y precios de los productos. 

Subsidiar la venta de subs1stenc1as populares urncamentc en casos verdaderamente 

excepcionales y porque así lo eJ11:1Ja el interes do la colcct1111dad; 

La operación de expendios móviles de subs1stcnc1as populares para bonehc10 de 

zonas delinit1vamente proletarias ~ 3 : 

CODISUPO so orientó a hacer sentir la presencia del Estado en los estratos de la 

población con ingresos ba¡os. ahl donde el cornerc10 privado no le convenla 

participar. principalmente en el medio rural Igualmente, contribuyó a la 

---------------
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estabilización do procios mod1anto el abasto oportuno, como una manera de 

contención también de lo actividad privada 

Su infraestructura comercial abarcaba tanto el ámbito urbano como el rural, y la 

integraban tiendas móviles y fi¡as, do autoserv1c10, mercados. almacenes pilotos y 

expendios de lecho As1m1smo, con¡unt¡:imcntc con los sectores campesino y 

obrero, se establoc1oro11 tiendas carnpos1nns y se continuó con lo d1stnbuc16n do 

productos bós1cos, por conducto de las tiendas s1nd1calcs. do 1guol manera, se 

benefició a los traba¡adorcs al scrv1c10 dol Estodo, o trovós do prostac1ones 

Para 1963, d1str1buia abarrotes. pan, leche, ropo, calzado. ¡uguetes. despensas y 

utensilios de cocina 3
l 

5. Compaf\ia Distribuidora do Subsistencias CONASUPO. S.A. (COOISUCO) 

En el contexto del desarrollo cstnb1l1zodor, mediante la Asnmblea Extraordinaria 

de Accionistas de fecha 4 do scpt1cmbrc do '195·1. se resuelve el cambio de 

denominación de CODISUPO. cuyo motivo obedeció a la necesidad de incorporar 

en su nombre, el d1st1nl!vo de pertenencia al Sistema Conasupo, -const1tu1do por 

filiales- convirt1óndose asi en la Cornpaflia 01stribu1dora do Subsistencias 

Conasupo, S A (CODISUCO) Ello no 1mpl1có mod1f1car el conterndo de los fines 

sociales que tenia CODISUPO en su escritura const1tut1va 

Para esta fecha. la operación de COOISUCO scguia expand1óndose, y en 

noviembre de ese mismo arlo instala la primer tienda f11a propia en la Unidad 

Nonoalco-Tlatelolco, a la que le sucedieron otras con posterioridad. 

n !'-fa Elena) Jo~ \.'cima Ci.ilc;ma ROOrlJ~ucl' le"."' n1.k~l1.KHl!lC"'t_llcl_~1~1.;:~11;i_DIJ~Pf'JS.t\_s1Lla by_my~ 
~~.;:.mi!'.<l~i91LC_Qmc;~c:1;1L UNA!\.t F;ic:uhad de Soc10\ogia, IC">l"> de hccm:1a1ura. l'JK<J. p.'IJ! Jo 
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Por otra parte, mediante Decreto Presidencial del 23 de marzo de 1965. se crea 

CONASUPO como organismo público descentralizado. el cual sustituyó en sus 

funciones a la sociedad mercantil CONASUPOSA Entro sus funciones destacan: 

.. VII.- Promover, organizar y operar sistemas comerciales adecuados para 

comprar, cnvasnr. d1str1Uuar y vender subs1stenc1ns populares VIII - Crear. 

organizar y dirigir las inst1tuc1ones f1llales quo sean social y tócn1camente 

necesarias para el eficaz cumpllm1onlo do sus funciones M,,. Por tanto. las 

actividades de d1stribuc1ón, cornorc1allzac1ón y consumo. a cargo do la Compar'\ia 

Distribuidora do Subsistencias. S A , siguen quedando baJO la coordinación y 

control de CONASUPO 

Hacia finales de 1970. contaba con 1,467 tiendas entre s1nd1cales, campesinas, 

móviles y 529 lecherías 35 As1m1srno, se abocó a la 1nstalac1ón de tiendas de 

autoservicio en el ároa urbana, baJo el róg1rnen do concos1ón, y so construyeron 

cinco almacenos regionales para el surt1rn1cnto do las tiendas instnladas en todo 

el pais.:>e 

Mientras tanto, el modelo del desarrollo estabilizador llegaba a sus limites, con 

marcados desoquil1bnos on la planta productiva. producto de una industrialización 

discriminada. La producción de bienes duraderos requeria de un mercado interno 

cada vez más amplio; al no haberlo, puesto que estaba basado en una demanda 

socialmente excluyente, su crecimiento ya no podia sustentarse en unos cuantos. 

Esle hecho, concatenado a la 1ncapac1dad de ocupar mano de obra, a la ausencia 
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de desarrollo tecnológico y a la falla do producción de bienes de capital e 

intermedios, frenaron et proceso expansivo de producción_ Además, el interés 

capitalista por propiciar una rápida acumulación, hizo que la productividad se 

sacrificara por obtener elevadas lasas do ganancias. elaborando productos de 

baja calidad, que no encontraban acomodo en los mercados del exterior. 

Asimismo, la poca atención e inversión que se dispensaba al sector agrlcola, 

condujeron a la contracción en la producción do los articules de consumo 

necesario, con la consecuente pérdida en la autosuficiencia alimentaria y la 

depauperización del campesino, predominando la agricultura de autoconsumo. 

El desarrollo estabilizador arrojó una alta concentración del ingreso, coadyuvó al 

desempleo, subemplco y al cncarcc1micn10 del costo do la vida, asi como a una 

escasa cobertura de las inst1tuc1oncs socialos37
, que derivó en un creciente 

malestar social y puso en ontrcd1cho la capacidad del gobierno para hacer frente 

a ta crisis y al descontento de la población 

En esos momentos de tensión social, a pesar de los rezagos en materia de 

bienestar social, COOISUCO amphó su cobertura de atención hacia otras zonas, 

lo que confirma que esta entidad constituyó un instrumento importante del Estado 

que hizo sentir su presencia en medio del desequilibrio social. La actividad del 

Estado, ejercida a través de esta empresa pública, enfatiza el papel de éste en las 

relaciones capitalistas: en nombre del bien público, interviene para paliar los 

efectos negativos do tos modelos económicos; para garantizar que el crecimiento 

económico avance, coadyuva a la reproducción de las condiciones de vida 

básicas, sobre todo si so trata de los elementos mínimos que el hombre requiere 

J' Los saldos del dcs.·urollo cMabilinu.lor csl:in am¡1'i:uncn1c dcsmrollados en la obra de Luis Ángeles: CDlil 
y coyuntura de la Eco.1m.mll\M~!;.~l!!J. Ed. el Cabnllno Mé.,ico, 19H-' 



de desarrollo tecnológico y a la falta de producción de bienes de capital e 

Intermedios. frenaron ol proceso expansivo de producción Además, el interés 

capitalista por propiciar una rápida acumulación, hizo que la productividad se 

sacrificara por obtonor elevados lasos do ganancias. elaborando productos de 

baja calidad, que no encontraban acomodo en los mercados del exleríor. 

Asimismo, la poca atención e inversión que se dispensaba al sector agrlcola, 

condujeron a la contracción en la producción do los articulas de consumo 

necesario. con la consecuente pérdida en la autosuf1c1encía alimentaria y la 

depauperizac1ón del campesino, predormnando la agricultura de autoconsumo. 

El desarrollo estabilizador arrojó una alta concentración del ingreso, coadyuvó al 

desempleo, subcmplco y al cncarcc1rrncn10 del costo de la vida, asi como a una 

escasa cobertura de las msl1tuc1ones soc1ales 1
". que derivó en un creciente 

malestar social y puso en entredicho la capoc1dad del gob•orno para hacer frente 

a la crisis y al descontento de la población 

En esos momentos do 1ens1ón social. a pesar de los rezagos en materia de 

bienestar social, CODISUCO amplió su cobertura de olención hacia otras zonas, 

lo que conf1rma que esta entidad constituyó un instrumento importante del Estado 

que hizo sentir su presencia en medio del desequilibrio social. La actividad del 

Estado, ejercida a través de esta empresa pübhca, enfatiza el papel de éste en las 

relaciones capitalistas: en nombre del bien püblico, interviene para paliar los 

efectos negativos de los modelos oconórrncos: para garantizar que el crecimiento 

económico avance, coadyuva a la reproducción de las condiciones de vida 

básicas, sobre lodo si so trata do los elementos minímos que el hombre requiere 

"Los s.-.ldos del dcs;urollo cstabillJ'~1dor cst;in :11nph:u11cn1c dcs;irrollados en la obra de Luis Ángeles· ~ 
~lYL"'Ldt;J"-1..J~(J!~ºlH!~_Mc.\.!c:ma. Ed el Cnhalhto Mé"cC'I. llJK' 



para vivir, como son Jos alimentos básicos. pero no asumo un papel delerminanle 

en el mercado a favor do la población do escasos recursos, sino que deja sentir 

su mano protectora a través do subs1d1os. para cubnr ol vacio de la acliv1dad 

pnvnda 

Eso explica la O)(pans1ón que observó la cnl1dad duranlo esto periodo Incluso, 

en el año do 1971. se rnslalaron bodegas para abaslocer a pequer"ios 

comerciantes. a través do la venia al modio mayoreo Paralelamente, se procedió 

a la instalación do tiendas en el S1slcma de Transporte Colectivo Metro y se 

dise'°'ó un programa de tiendas en rcclusonos As1m1smo, se establecieron 

centros comerciales denorninados CONASUPER'S, Que lonian la característica de 

una tienda de autoserv1c10. en algunos casos eran propiedad do COOJSUCO y en 

otras bajo concesión a part1cul.:ires o adm1nistrad.:1s por las organizaciones 

sindicales 

6. Disl:rfbuidora Conasupo. S.A. de C.V. (OICONSA) 

Como producto do los resultados arro¡ados por el desarrollo estabihzador, el 

Estado se hallaba inmerso en una severa crisis po/if1ca y económica, con una 

imagen severamente cuestionada y su papel de promotor del crecimiento en 

entredicho. El gobierno en lurno, a cargo de Luis Echeverria Arvarez, en un 

intento por afianzar su legitimidad. buscó reactivar la producción a través del 

incremento en el gasto pUblico y del sector paraestalal. Ahora, el 

pronunciamiento político que imperaba era en el sentido de que había que 

impulsar el crcc1mienlo cconóm1co, purofelomcnlo a una Justa red1stnbución del 

ingreso, en beneficio de la población mayontana Tol modelo económico era el 

desarrollo compartido. 



Para lograrlo, había quo reforzar las tan endobles finanz:as püblicas a causa del 

proteccionismo para impulsar medidas de carácter social, que más quo tendientes 

al mejoramiento do los niveles do vida. sólo sirvieron para alcn1porar las 

necesidades sociales. de acuerdo a la lógica inherente al cap1lalismo. 

En ese sentido. para garantizar el crec1m1onto económ1co, por primera vez: en 

mucho tiempo so planeó una reforma fiscal que 1nc1d1cra favorablemente en los 

recursos del Estado, gravando más a los sectores con altos ingresos El sector 

empresarial reaccionó en contra de lo que consideraban era una medida contraria 

al patrón do acumulación de capital En atención a esto. los cambios que se 

introdujeron en materia fiscal, corno fue el 1ncrcrncnto de los impuestos sobre 

ingresos mercantiles y para algunos articulas de consumo de lu10 y suntuarios. no 

afectaron sus intereses y si en cambio rccoyeron en los grupos que adquirían 

dichos productos, cons1derDtHJo que los 1111puustos so trilnSf1crcn al consuffl1dor 

Sin embargo, esto hecho sentó precedentes en lo quo fue el 1n1c10 de los muchos 

enfrentamientos que se darian entro el Estado y el capital privado 

También a lo largo del desarrollo compartido, se dieron aumentos en los precios 

de los bienes y serv1c1os públicos y se decretaron nurnentos de emergencia a los 

salarios. lo que también fue motivo de d1scrcpanc1ns con el sector privado. aún 

cuando se vieron benoficíados con estimulas fiscales. para motivar la inversión 

privada. 

Por otro lado, en un intento para hacer frente a la crisis agrícola, al descontento 

campesino y evitar erosiones sociales en el campo, debido a la poca atención que 

se dispensó en el pasado a impulsar la producción en ese sector, que redundó en 

la escasez de granos básicos y que orilló a incrementar las importaciones de los 



mismos para satisfacer la demanda interna, se vol1,1ió a impulsar el ejido y la 

colectivización y se buscó la rnodcrrnzac16n do los mótodos de culti1,10, apoyando 

además a las áreas más product1Yas. con rnirns a alcanzar nuoyomonte la 

autosuficiencia alimentaria. para sat1sf.,c~r por un lado el n1ercado interno. y por 

el otro, crear excedontes pnro exportar Sm enibargo, aUn con los incentivos 

otorgados, no se logró elevar la producción en esto sentido. 

A ello vendría a sumarse la actitud recelosa del sector privado para mvert1r, a 

causa de la dcsconf1nnza hacia el gobierno /\s1rrnsmo. la incapacidad, por parte 

de la administración en turno para l\cyar adelante la reforma fiscal, constrinoron 

las inversiones püblicas38 Aunado a ello, se presentó un contexto desfaYorable a 

nivel mundial a principios do 1972. cons1slcnte en una baja en la producción de 

los paises industrializados, d1smmuc1ón en las exportaciones a esos países; la 

crisis agrícola. ocasionada por un bajo rcndnniento en la producción de alimentos. 

que motiYó ol al;:n do precios en los mismos. la 1nnstab1lldnd de las principales 

monedas y el en1bargo petrolero, denyaron en una cnsts f1nanc1ora y comorc1al 

De igual manera, las polillcas resl11ct1vos do Estados Unidos en materia de 

importaciones, orillaron a una drástica contracción de las exportacionos39
. 

Lo anterior trajo como consocucnc1a un estancamiento en la inversión tanto 

pública como privada, acentuando por ende, el desempleo 

Por ello. se delineó un programa para reactivar la economía. consistente en una 

mayor inversión pública para generar demanda agregada, como fue a través de 

programas de construcción de viYiendas. tomb1ón se ampliaron los créditos 

agricolas e hipotecarios. y se financió al sector dedicado a la exportación. 
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En mate,.ia de subsíslencias, la poca inve,.sión pnvadn en la producción de bienes 

de consumo básico que onca,.ccia Jos productos. y la falla de liquidez de las 

masas popula,.es para adqumrlos, h1cioron necosarío quo los productos 

importados a muy alto costo y que se comorcializnbnn a través de COOISUCO, 

llevaran implicíto un subsidio considorablo 

Sobre esta empresa pUbl1ca, se iniciaron ostud1os tond1entos a d1sei"lar nuevos 

esquemas para ef1c1entar el aparalo de comorc1al1zac1ón. Mientras tanlo. el 31 de 

agosto de 1972, rncd1ante l\cla de Asamblea Extrnord1nar•a de Accionistas, se 

resolvió el cambio de denominación do CODISUCO, S A de C.V, para quedar en 

el futuro como Distribuidora Conasupo, S A do e V (OICONSA) 

El ámbito de compotenc1a do cada una do las f1flales de Conasupo queda 

perfeclamonle dolltrntado Un ejemplo lo es ol quo las lochorias que operaba 

OICONSA pasan a ser responsabilidad do la Compai\ia Reh1dratadora de Leche 

CONASUPO, S.A. de C.V .. que en esa época tamb1ón cambió de denominación, 

para quedar en el fuluro como LICONSA A mediados de 1973, contaba con 

2,377 establecimientos propios y conccs1onados . .-o entre tiendas populares, 

campesinas, sindica/es, móviles. bodegas y en apoyo a diversos programas 

gubernamentales 

7~ Subsistema do Distribuidoras CONASUPO (Subsistema OICONSAJ 

Un hecho imporlante en la vida de la administración pública. lo constituyo sin 

duda la Reforma Administrativa del Ejecutivo Federal 1971-1976. Fue un gran 

..., 1'..f.a. Elena)' José Vclrno Galcn.'I RocJrli:ui.:,., J .a~ adccuacmnc~ del Su.1c:m~ DICONSA, Qp-~U pág. 3.S. 



esfuerzo por dotarla de un marco legal y esquemas administratívos, 

principalmente a la administración paraeslatal, tendientes a la búsqueda de la 

eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos. Entre sus 

propósitos destacó el de "agilizar y descentralizar los mecanismos operativos de 

esas entidades, acelerando y simplificando los trámites."'' Ello traeria implfcito la 

creación de más empresas públicas adicionales. 

Si bien por un lado la descentralización de las funciones públicas, conjuntamente 

con la ampliación del sector paraeslatal como parte de la estrategia económica y 

de carácter social, constituyó una salida para mejorar la acción de la 

administración pública, dar cauce a muchas demandas sociales y retomar el 

Estado el papel de promotor del crecimiento; por el otro, contribuyó a que el 

gasto público se multiplicara, y aún cuando los ingresos del Estado se 

incrementaron por las adecuaciones fiscales realizadas, éstos no fueron 

suficientes para soportar tal crecimiento, por lo que hubo que recurrir a un mayor 

endeudamiento externo. 

En materia de subsistencias, en atención a las políticas de descentralización del 

Gobierno Federal, que coincidieron con el hocho de que la complejidad en las 

operaciones rebasaba en mucho la estructura con la cual funcionaba DICONSA, 

en 1973 ésta sufre un cambio sustantivo que la transforma radicalmente: se 

promovió su disolución v liquidación, constituyéndose, mediante Asambleas 

Extraordinarias de Accionistas celebradas en los meses de septiembre v octubre 

de ese año, las siguientes empresas regionales, todas ellas de participación 

estatal mayoritaria: 
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- Distribuidora Conasupo dol Norto, S.A do C.V. (DICONSA NORTE) 

- Distribuidora Conasupo del Noroeste, S.A. de C.V. (DICONSA NOROESTE) 

- Distribuidora Conasupo dol Contro, S A de C V (DICONSA CENTRO) 

- Distribuidora Conosupo del Sur, S A de C V (DICONSA SUR) 

Distribuidora Conasupo dol Sureste, S A de C V (DICONSA SURESTE) 

Hasta en tanto se formalizara el proceso de d1soluc16n, DICONSA fungiria como 

una regional más Este se concluyó el 21 de abril de 1980, creándose en su 

lugar la Distribuidora Conasupo Metropolitana, S A de C.V. (DICONSA 

METROPOLITANA) Cada una se formó con patrnnonio del Gobierno Federal, a 

través de Ja part1c1pación de CONASUPO y sus f111alcs en el capital social de las 

mismas.--2 

Asi, se croa el Subsistema de D1slr1bu1doras CONASUPO. y por formar parte del 

Sistema CONASUPO. las actividades de dichas empresas eran coordinadas 

desde la matriz CONASUPO. en la figura de In Gerencia General de 

Distribuidoras Conasupo. lo que mas adelante dtficultnria la toma de decisiones. 

En la cláusula segunda de las escrituras const1tulivas de cada una de las 

empresas regionales, quedó asenlado el siguiente ob¡eto social: 

l. Coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del pais, participando en la 

regulación y modernización del mercado de los bienes que se consideran de consumo 

necesario para la alimentación, la salud y el bienestar físico de los sectores de la 

población económicamente débiles. tendiendo a lograr el desarrollo equilibrado de la 

producción de esas subsistencias. su comercial1zac1ón eficiente, el aumento del poder 

41 Dalos lom..,dos de las nsarnhlc.;11 cono¡,u1t1llHH de: cada 1111a de lót!I empre...,,,. rcgionalc-s. cclcbrad.,s en los 
meses de Kplic:mbrc y octubre: de l'J7l. a c'ccpciOn de: DICONSA METROPOLITANA. que: cclcbr6 su 
asanlblca constitu1h•a el 21 de abril de: 1 •1xn. con la n11i>n1a 1n1cgraciñn accionaria de las demás 



real de compl'"a de los consumidol'"es de escasos l'"ecursos y el aumento también del 

Ingreso de los productores de baJOS recursos, 

11. lnstrunlentar la part1c1pac1ón antes rncnc101tnda a travEts do la organ1zae1ón, 

administración y operación de sistemas y ostabloctm1entos destinados a la 

comercialización de subs1slonc1as. y 

111. Llevar a cabo todos los actos 1urld1cos y comerciales necesarios para el adecuado 

cumplimiento de sus finalidades 

También en el propio objeto social se dehm1tó el ámbito regional al que se 

circunscribirían, de tal suerte que abarcaban a todas las entidades federativas. 

A diferencia de los anteriores fines sociales encomendados a CODISUCO, el 

nuevo objeto social de d1stnbuc16n y comcrc1ollzac1ón de productos básicos, pone 

especial énfasis en la concertación directa con productores. con el fin de evitar 

prácticas de intermed1arismo Por otra parte, con la creación de Industrias 

CONASUPO, S A. de C V. (ICONSA) en 1970, esta Ultima so convirtió en su 

principal proveedor de alimentos elaborados 

La descentralización permitió a cada empresa regional negociar directamente con 

los productores y proveedores locales. do acuerdo a los hábitos de consumo de 

cada región. A finales de 1976, DICONSA contaba con 884 tiendas a nivel rural y 

1992 en las zonas urbanas, entre almacenes, sucursales, CONASUPER'S y la 

aparición de centros comerciales CONASUPO, que se diferenciaban de estos 

últimos por tener un piso de venta más grande.º 

Con el crecimiento de DICONSA, que significó una alternativa en el mercado ante 

el alza generalizada de los precios, los intereses privados de comercialización se 

.. , Cambio cstructurnl dc:I sistema de d1str1bmdora1> co11."ls11po. 9.IJ_c;;:u pág. 33. 



sintieron afectados, por lo quo el gobiorno tuvo quo enfrentar la oposición de ese 

sector, ante lo que pensaban ora una competencia desleal que amenazaba sus 

intereses. De ahí quo en ol Informo do Gobierno correspondiente al ario do 1976, 

el Presidente de la RcpUblica. Luis Echovorria Álvaroz:. cuestionora tol actitud 

•Hay quienes desdo algunos crnprosas privadas critican el subsidio al consumo 

popular. Olvidan o protondon pasar por allo quo son ollas procisamonto los que. a 

pesar de haber gozado on el pasado, de subs1d1os de todo orden. no han puesto 

los satisfactores fundamentales al alcance de las rnayorias. ni han creado, 

sus ganancias, los suficientes empleos para reducir la margmación social. .... 

Este enfrentamiento se sumó a los muchos que so dieron durante el desarrollo 

compartido. por los intentos reformistas y la ampllac1ón del sector paraestatal. Lo 

anterior condujo a constantes cr1s1s do confianza. quo devinieron en la fuga de 

capitales y consecuentemente en el estancam1cnto del sector productivo. que 

aunado a la escasa captación bancaria y a una reforma riscal benóvola, motivó 

una vez más. el endeudamiento externo y con ello, la excesiva dependencia a los 

dictados de los organismos f1nanc1cros 1ntern.nc1onales 

La crisis económica avanzaba, y a pesar de los esfuerzos por rescatar al sector 

agrícola de la crisis y al sector industrial del estancamiento. sobrevino en ese 

misr:no año un aumento en la inflación y la devaluación de la moneda. Fue 

necesario recurrir a los créditos del Fondo Monetario Internacional. mismos que 

se otorgaron con base en la carta de intención de octubre de 1976 y en el 

convenio suscrito en febrero del siguiente ano, a cambio de disminuir el déficit 

externo, la tasa de salarios y el gasto público. entre otros Ante este hecho, los 

deseos do impulsar la política social quedaron limitados a las buenas intenciones, 

"México a lran~s de lo'.'i informes. QR_CJL p.iJ! 222 



y a las restricciones que en su momento hicieran el g,.an capital y los o,.ganismos 

financieros inte,.nacionales 

El resultado del desarrollo compartido fue una fallida red1slribuc16n del ingreso, el 

empobrecimiento de la población, fisuras entre el Estado y el sector empresarial, 

creciente malestar entre los campesinos y ol sector urbano marginado, brotes de 

descontento que amenazaban la paz social en vanos estados del país, y unas 

finanzas pUblicas deterioradas 

En esas cond1cionos so inicia el soxorno 1976·1982, enfrentando una severa 

crisis política, amén do la oconóm1ca, que ha sido una constante de las últimas 

administrac1oncs Al no contar con ol apoyo y reconocurncnlo del sector privado, 

conjuntamente con el descrédito hacia el gobierno por p.::irte do los sectores 

marginados, refle1aron la incapacidad do la adm1nistrac16n anterior para conjuntar 

las bases de un crecimiento económico combinado con una justa redistribución 

del ingreso. La administración López Port1ll1sta heredó la imagen da un Estado 

debilitado, que entró en pugna con la clase econórmcamente dominante por una 

política reformista. y que debía enrrentar además, el creciente deterio,.o de Jos 

niveles de vida de la clase trab<Jjadora y de los sectores marginados, 

acompañada también del alto indice de desempleo e inflación. 

Era necesario recuperar la confianza perdida tanto del sector privado como del 

resto de la sociedad. Por tanto, habla que encaminarse hacia la estabilidad y 

crecimiento económicos. así como a la búsqueda del consenso de todas las 

fuerzas politicas que confluían en el proceso. En ese contexto. so delinearon tres 

lineas de acción bajo las cuales iba a orientarse el esfuerzo del gobierno en turno: 



1. Alianza para la Producción. const1tula un llnmndo pnro que todos los sectores 

implicados en ta econornia, se unieran en un esfuerzo conjunto e hicieran 

posible superar la crisis y relomar el ntmo de crecimiento Ello implicaba 

asumir compromisos, tanto por parto del gobierno como do las centrales 

obreras. campos1nas y dol sector privado El primero ofreció no afectar los 

intereses del gran capital y llevnr al cabo una reforma fiscal quo no modificara 

el patrón de acumulación -como aparcntemcnto pretendió sor en el sexenio 

anterior- y si en cambro orientar el gaslo pUbl1co hacia el fomento a la 

producción Por su parte, las centrnlcs obraras doblan moderar sus 

peticiones de incrementos salariales; por lo que toca al sector privado, éste 

debía orientar su inversión hacia la producción y contribuir al control de 

pr-ecios. 

2. Reforma política representó el mccarnsmo idóneo para 1nstituc1onallzar las 

diferentes fuerzas y corrientes polit1cas do opos1c16n. concediéndoles 

r-epresentalividad 

3.· Refor-ma administrativa fue la culminación de las actividades realizadas en Ja 

materia en el sexenio anterior. y entre otras acciones. sentó las bases para la 

organización sectorial do la administración pública p.ur.ucstatal 

En ese sentido, el 17 de enero do 1977 se da a conocer en el Diana Oficial de la 

Federación, el Acuerdo mediante el que las entidades y organismos de la 

administración püblica paraestatal, que en eso entonces sumaban 910, se 

agr-upan por sectores definidos. quedando englobadas en una Secretaria de 

Estado o Departamento Administrativo afín a sus funciones. a efecto de que estas 

últimas realicen las labores propias do coordinación y control. fungiendo como 

Cabezas de Sector. 



Por lo tanto, el Sistema CONASUPO y sus l11ialos, entro las que so contaban las 

empresas del Subsistema DICONSA, quedan scctonzadas baJO la coordinación 

de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

Paralelamente. en esa misrna fecha se crea también por Acuerdo Presidencial. la 

Coordinación General dol Plan Nacional do Zonas Dopnmidas y Grupos 

Marginados COPLAMAR. con funciones morarnonte prepositivas, consistentes en 

determinar programas espocíf1cos para atender las necesidades de esas zonas y 

grupos, ademós de ejercer las labores de coord1nac1ón de dependencias y 

entidades que atendiendo a sus facultades y atribuciones. estaban relacionadas 

con la consecución do dichos programas COPLAMAR habria de inter-....enir en la 

prestación de servicios de salud y do abasto. entre otros. a través de programas 

sectoriales. 

Por lo que a la comerc1allz.ac1ón y d1str1buc1ón de bós1cos se refiero. el 20 de 

noviembre de 1979 se suscribió un convenio entre CONASUPO y COPLAMAR de 

Abasto a Zonas Marginadas, part1c1paron las Secretarias de Comercio, de 

Patrimonio y Fomento Industrial y de Asentamientos Humanos y Obras PUbllcas, 

conjuntamente con la Comisión Nacional de la Industria Azucarera Se convino 

en • establecer un sistema quo permita hacer llegar productos básicos. en 

cantidades suficientes. a los grupos rnarginndos de las áreas rurales del país, que 

se sustente en una adecuada combmac1ón de apoyo institucional y de 

organización comunitoria ~ .. ~ El ob¡cto ern distribuir suhs1stenc1as populares. de 

acuerdo a las preferencias de las comunidades, ahi donde la iniciativa privada no 

concurrla o especulaba con su comerciahzación 
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Para el efecto, se establecieron centros do d1stnbuc1ón surtidos a través de los 

almacenes regionales propiedad de OICONSA. y en su caso. so construirían los 

necesarios para el efecto. rrnsnios que dobian sor proveidos a lravés de las 

propias empresas regionales 

La importancia de este convenio radica on que so basó en la intervención de las 

comunidades. mediante la const1tuc1ón do Com1tós Rurales de Abasia. 

haciéndolas copartícipes y corresponsnblos do las labores administrativas 

inherentes a la operación do los centros de d1slnbuc1ón y de las obligaciones 

contraldas, asl como de la v1gllanc1a y superv1s16n de las actividades de dichos 

centros y de los almacenes regionales 

La formación de los Cormtós Rurales do Abasto dio pauta a que las comunidades 

se organizaran en torno a un fin común, que era el de contar con productos 

necesarios a precios accos1blos. en un lugar cercano a sus lugares do origen. de 

acuerdo a sus hábitos de consumo Pero también permitió al Estado aglutinarlas 

en organizaciones que si bien no eran of1c1ales, si constituían un medio para 

institucionalizar sus demandas 

Mientras tanto, la politica económica de la adrrnnistración en cuestión, se vio 

inmersa en una coyuntura favorable que haría posible que el reactivar la 

economía se tornara en una realidad. pero efimera, que logró sostenerse hasta 

"198"1. Ese factor dec1s1vo fue el incremento de los precios internacionales del 

petróleo; gracias a eso, el gasto publico no se redujo. en los términos indicados 

anteriormente por el Ftv11. Ahora. se tralaba de - administrar la abundancia·, 

descansando en la excesiva dependencia de las exportaciones del crudo 



Tan es asf, que el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 destaca .. utilizar el 

petróleo como palanca do desarrollo económ1co y social. canalizando los recursos 

que de él se obtuvieran a las prioridades de la polit1ca de desarrollo .. - Sin 

embargo. a pesar do los 1ngrosos petroleros, la deuda externa seguia 

incrementándose. 

Una do las prioridados fue rnodcrrnzar a la 1ndustr1a textil. asi como croar una 

industria nacional do bienes do capital y do rnatorias prunas, puesto que tras la 

devaluación. la importación do estos productos so oncarec1ó Por otra parte, el 

sector que más dinamismo observó fue el dedicado a la construcción. asi como el 

manufacturero. 

La aparente abundancia porm1l1ó que se 1ncrorncntaran los programas de 

benericio social y del sector p<Jraostatal, que so convirtió en concentrador de 

mano de obra. 

En otro orden do ideas, una vez m.:is la autosuf1c1cnc1a alimentaria se conv1rt1ó en 

uno de los pnnc1pales objetivos En este contexto. el 21 de marzo de 1980 se da 

a conocer el S1slema Ahmenlano r..1ox1cano. y con él d1rerenles medidas 

lendicntes a alentar la producción de alimentos As1m1smo, el auge petrolero 

también debía hacer participe de sus bcncr1c1os a este renglón, puesto que se 

debía '"asegurar que el 25% do las d1v1sas generadas por el petróleo se 

destinaran al financiamiento del programa en su conjunto " 47 

Mientras se tendía a la búsqueda de la autosuf1c1oncia alimentaria, hecho que 

finalmente no so logró, ol pais so vcria afcct<Jdo por los conflictos entre algunos 

-tfl Cundo por la C-11\.1 en la hu,;ha. (•ll.Sll p.1,: :!U'J 
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paises miembros de la Organización de Paises Árabes Exportadores del Petróleo, 

hecho que finalmente, junto con otros. contnbuiria a desatar la crisis económica 

de 1902. 

A raiz de las pugnas entre Irán, lrak y Arabia Saudita (que so iniciaron en 1979), 

se desató una sobreoferta mundial del crudo que saturó el mercado. provocando 

la calda de los precios a nivel mundial Móx1co, al depender en gran parte de los 

ingresos petroleros, se vio sanamente ofcclado, puesto que al reducir sus precios 

del petróleo a mediados de 1981, la entrada do d1v1sas d1sm1nuyó y con ello, los 

ingresos del Estado 

Otro faclor que incidió negativamente. fue el incremento en las lasas do interés a 

nivel internacional en 1981, que propició la salida de capitales nacionales y 

disminuyó la inversión productiva. que dcpcndia en mucho, del capital extranjero. 

Como solución al problema. se optó por increrncnlar las tasas de interés a nivel 

nacional, pero favoreció la especulación financiera y no alentó la inversión_ 

Finalmenle, el 17 de febrero de 1982 sobreviene una devaluación del peso frente 

al dólar. y se tuvo que recurrir al cada vez más oneroso crédito externo con el 

FMI. que culminó con la impos1c1ón de d1sm1nuir el gasto público, y la exigencia de 

aumentar los precios y tarifas del sector público 

El gasto público, que impulsó y subsidió la inversión privada. actuando como un 

mecanismo eficaz para impulsar las actividades productivas, a la vez que 

multiplicó su participación en el gasto social, se contraía drásticamente. 

No obstante la utopía de la abundancia, DICONSA creció en términos reales; 

hacia finales de 1982 contaba con una infraestructura comercial de 11.052 



tiendas. de las cuales 8,810 se encontraban en ol ámbito rural, correspondiendo 

6,962 al Sistema CONASUPO-COPLAMAR y 1848 a concesiones; 2,242 ubicadas 

en las áreas urbanas. entre tiendas propias. concesionadas y tiendas sindicales, 

además de contar con 239 almacenes rurales. La infraestructura comerctal se 

explica con más detalle en el siguiente capitulo. 

,. 



CAPITULO 111 

EL SUBSISTEMA DICONSA EN EL CAMBIO ESTRUCTURAL 1982-1988 



111. EL SUBSISTEMA OICONSA EN EL CAMBIO ESTRUCTURAL 1982-1988 

1. Tendencias oconómlcas del cambio estructural 1982-1988 

El arribo de Miguel de la Madl"id al podar co1ncid16 con el impulso que a nivel 

internacional se le dio a las corrientes de corto neoliboral. que aglutinadas en una 

nueva leerla, buscan explicar las causas do las cns1s económicas a nivel mundial, 

a partir del papel que ha desempof'\ado ol Estado en la vida económica 

Estas corrientes -llamadas monetanstas porque le atribuyen al exceso de oferta 

del dinero en circulación (masa monetaria) el e1e central de la inflación- abogan 

por el retorno al liberalismo cléls1co. en donde el crecimiento descansa en las 

libres fuerzas del mercado, en el cual debe ex1st1r un oqu1hbrio entre la oferta y la 

demanda. Cuando no se cumple esta cond1c1ón. la solución que proponen es que 

el circulante monetario debe restringirse. da tal suerte que ósto sea proporc1onal a 

la oferta de Jos bienes y serv1c1os producidos 

Asimismo, el Estado, antes considerado pilar del crecimiento oconómico y do la 

acumulación de capital, es severamente cuestionado, y estiman que debido a la 

acción desempeñada por éste a la luz del modelo keynesiano, asumió un papel 

verdaderamente proteccionista y dcf1c1tano, esto último. principalmente en lo 

correspondiente a los gastos aplicados a los programas redistnbullvos por medio 

de la polftíca social, a los que consideran altamente improductivos. y que 

normalmente rebasan los ingresos que éste obtiene. En consecuencia, son 

calificados como una carga que gravita negativamente sobre las finanzas del 

Estado y la vía fiscal. 
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De ah( que para controlar el dóf1cit presupueslal, so pronuncien por impulsar 

medidas altamente restrictivas para el gasto público, tal os el caso de la 

eliminación de subsidios y dol adolyoz.mmcnlo do los estructuras del Estado, 

aparejados con l1n aumento de los precios y tarifas de los bienes y servicios que 

presta el Estado y de sus 1ngrosos tnbutanos Lo anterior, acompor"lado de 

pollticas para reducir el gasto privado, como es la contención salarial.- Con lo 

anterior, se cu1npllrin con la cond1c1ón de reducu el cuculanto monotano, pero 

también disminuyo la pos1b1lidod do que los asalariados me1oren su nivel de vida. 

puesto que las polit1cas ncollberalcs van aparc¡<'.ldLlS de un mínimo control en los 

precios de los bienes de consumo y quo en cond1c1ones 1nflac1onar1as. suben de 

manora dosproporc1onal a los aumentos de los salarios, lo que contrasta con la 

concentración de la riqueza 

Estas cor,-iontos, representadas por la cornun1dad f1nanc1era 1nternac1onal e 

impulsadas por el FMI, son incrustadas en léls economias subdesarrolladas 

mediante los próstnmos que so los otorgan para hacer frente a :sus dcsequ1llbnos 

internos, cond1c1onados a quo dichas economias lleven al cabo sus programas 

económicos, en concordnnc1;i a ln.s medidos rcstnct1vas antes descritos Desde el 

momento en que so suscriben cart¡is de intención. ello s1grnf1ca el pnncip10 del 

apego a dichas politicas que -como ya se apuntó anteriormente-. se basan en 

programas de austeridad del gasto público 

México entró do lleno a este proceso y asi. a través del endeudamiento externo, 

quedó inmerso en este nuevo orden económico, a lo que habria de sumarse la 

.. l...'\L!.a!.91.!~u:Ja .. _t:>h!;1o;_(.iQl~1c.rtH'.dc_l\!ic_11cl de .l .. _f\._bdr1d Crt".111ca_dd_.._c,c_1~HL!'.!.~:)'~l2~K Tomo .a. coarto 
at\o. l?K6. Prco;;1dcnc1a de la Rcpubhca U111.L-.d de la Cro1111;;1 Prc!i1dcnc1al. Ed. Fondo de Cuhura 
Econ6rnic..'t r..1t·dco. lf)K7 l':i¡~ -~~ 
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firme "convicción del equipo gobernante de que las soluciones monetaristas eran 

Ja solución a los problemas econórrncos do Móx1co *"9 

Cabe aclarar quo los próslamos al exlcnor, quo a pa,-t1r do los anos cua,.enta 

significó la mejo,. vía para apuntalar el c,.oc1m1onto cconóm1co. durante este 

sexenio se incrementaron de manera s1gn1f1cat1va. corno consocuonc1a de la caída 

de los precios intornac1onnles del polfó/oo. nfcclnndo princtpalrnonto a los paises 

deudores exportadores del crudo, quo al ve,. d1srn1nu1dos sus ingresos por esta 

vfa, en esa mrsma medida los 1mpcdia hacer fronte al scrv1c10 del pago del propio 

endeudamiento externo 

Ante ese hecho, antes de enlrar en un proceso de confrontación con la banca 

internacional, que impedlf"ía seguir contando con recursos do/ cxteno,-, se optó por 

negociar el pago de la deuda extorna En eso sentido. si algo d1st1ngu1ó al sexenio 

de Miguel de la Madrid, fue precisamente la preocupación por hacer fronlo a los 

pagos derivados de la deuda externa, de tal suerte quo se mantuviera la 

reputación de que México, anta todo, es un pais pagador. responsable de los 

compromisos asumidos, y ev1lar así una moralona que sonlara precedentes entre 

los paises endeudados. aun a costa de los sacnf1c1os de la mayoría de la 

población Do ahí que durante el periodo se ,-eall;::aron sendas reestructuraciones 

de dicha deuda, lo cual no implicó dejar de pago.r. sino prolongar los plazos de su 

vencimiento, es decir, diferir los pagos del principul Ello so sumó a nuevos 

préstamos contraídos con la citada banca 

- Crjslina Puga. Co11'l.1;in.-o de la \!cJ~·• ·•J1.fodcrm.-;1.;1(m c.-.p11;l11\l;1 ~ polític:ot cniprc<t.-.rial .. en Eslcla 
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Por otra parte, a la luz de ostas tendencias, durante el sexenio so llevaron al cabo 

dos programas económ1cos, como respuesta para enfrentar las severas crisis que 

vivió el pals a causa de la citada caída do los precios 1nlernac1onales del crudo, y 

que fueron elaborados bajo los llnearrnentos de las polil1cas neol1borales para que 

se pudiera seguir contando con el aval dol FMI 

El primero de ellos, donormnodo Programa lnrncd1oto do Reordenación 

Económica (PIRE), el cual fuo dado a conocer el 9 do diciembre de 1982, con las 

siguientes lineas de acción a seguir ·austeridad en el gasto público y la 

reonentación de inversiones. acclcr::1r el proceso de reforma tributaria y de los 

ingresos de las empresas púbhcas. rnodorac1ón en las utd1dadcs y los salarios; 

programas de protección al empico y el abasto popular. apoyo a la planta 

productiva para conservar la ocupación, la restauración del sistema financiero 

nacional; un nuevo esquema camb1ario y do polit1ca comercial, fomento al ahorro, 

y, reformas constitucionales para reforzar el pr1nc1p10 de rectoria del Estado.'"!'>() 

Se pensaba que una vez in1c1adn esta reordenación a travós de las medidas 

propuestas, a la par se podría recuperar la capacidad de crec1m1ento. iniciando 

transformaciones de fondo en ILJ estructura económ1ca mediante un nuevo 

esquema que reorientara el ap¡uato productivo y d1str•b1.Jtivo hacia las nuevas 

modalidades de acumulac1ón, 1mplic1tas en el contexto capitalista internacional. 

Esta estrategia, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. fue 

denominada como el Cambio Estructural, que buscaba conc1har el crecimiento 

con el desarrollo social 

Como resultado de la aplicación del PIRE, se empezaron a tomar medidas para 

racionalizar y reorientar el gasto público. lo que implicó la desaparición de áreas 
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administrativas tanto a nivel central como paraestatal, y se iniciarla el camino de 

la venta, desincorporación. fusión o extinción de organismos y fideicomisos 

püblicos, asi como de empresas do participación estalal, lo que a su vez implicó 

dejar sin empico a muchos trabaJndores al servicio dol Estado. Igualmente, se 

sucedieron aumenlos periódicos en las tarifas do los bienes y servicios públicos y 

en las lasas impositivas, que finalmente afectaron al consumidor final, a lo que 

vendrla a sumarse el constante incremento en los precios de los bienes de 

consumo generalizado. JUshficados con la necesidad do reconocer los costos 

reales y evitar su desabasto 

Asimismo, la protección que antai\o caracterizó a la industria nacional se redujo, 

con miras a alentar principalmente a aquéllas con capacidad exportadora y 

altamente competitivas. A la par. d1smmuyó el impuesto a Ja importación, lo que 

significó la apertura comcrcral que colocó en desvenlaja a las industrias que no 

tenian esa capacidad Por otra pnr1o, en un afán de alentar el ahorro interno y 

evitar la fuga de capitales, se ofrecieron tasas de mterés atractivas. lo que a la 

larga favoreció el capital cspcculat1vo y desalentó las oct1v1dades productivas 

Aún cuando se dieron incrementos en los salarios, éstos fueron en mucho, 

menores a los precios, lo que 1rnpl1có contraer la demanda y por ende, el 

consumo. 

El segundo programa, denominado de Aliento y Crecimiento Económico (PAC), se 

dio a conocer el 23 de junio de 1986, y en esencia, "mantuvo la dirección seguida 

por la política económica del gobierno del presidente Miguel de la Madrid e 

incluso reafirmó, las principales lineas de acción que habían caracterizado a la 



polltlca de reordenación económica y cambio estructural propuestas desdo el 

Inicio de su gobierno.-~' 

En slntesis, ambos programas, diseñados en concordancia con las polllicas 

neoliberales para superar la cnsts y recuperar el croc1m1ento en el marco de una 

mayor libertad oconórnica. *tienen con10 obJelrvos explícitos de ·cambio 

estructural" la apertura frente al exterior (en el triple terreno comercial, financiero 

y productivo). la reprivatización de la economia y la dosregulación püblica y 

centrahzada de la misma."~2 He ahí la esencia do lo que s1gnif1c6 el cambio 

estructural, y efectivamente, a d1fercnc1a do periodos anteriores. implicó 

transformaciones en materia do política económica, en el sentido antenormente 

apuntado 

2. Polltlca Social y cambio estructural. 

El principio de la búsqueda do una sociedad 1gualitar1a. nacido de la Revolución 

Mexicana. formó parte del discurso oficial do Miguel de la Madrid Sin embargo, 

dejó claro que el objetivo do una sociedad igualitaria ·no es ni podrá ser la 

uniformidad de todos. ello ltrnilaria la vocación, la libertad y el desarrollo diverso 

de las potencialidades humanas" '5
3 En ello va 1mplic1to el reconocimiento de que 

el Estado Mexicano. que transita por el camino del capitaltsmo, no puede ni debe 

sustraerse de que la desigualdad social le es inherenle, anteponiendo vocación y 

libertad como conceptos priorilanos 

"Las r.t:.l"oncs y 101,. ""'"'·-ºJl_C1! P·•J! ·&.12 
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En ose contexto, ol propósito do la polltica social -como instrumento 

compensatorio de las desigualdades socinlos- so enmarcó dentro de las políticas 

redistributivas del ingreso hacia la atención do las necesidades básicas de 

alimentación, salud, educación. vivienda, seguridad social, y cultura, recreación y 

deporte. 

Sin embargo, durante su mandato, con motivo de las políticas económicas 

emprendidas a la luz del ncollbcral1srno. estas intenciones se supeditaron a la 

lucha contra la inflación y a los compromisos contraidos con el FMI, de tal suerte 

que los programas de bienestar social se 1rnplcmcntaron bajo la tónica de 

políticas de austeridad del gasto público 

A pesar de las polil1cas prcsupuostales restrictivas que han afectado 

principalmente el gasto destinado al bienestar social, resulta evidente que no es 

concebible desplazar totalmente la acción del Estado en el e1ercicio de aplicar la 

politica social, puesto que ahi descansan las 1nst1tuciones do bienestar que hacen 

posible mantener la estabilidad bBJO condiciones de desigualdad social. 

En ese sentido, el cambio estructural en materia social propuso, reconociendo la 

excesiva concentración de la riqueza y el deterioro del poder adquisitivo de la 

población, dar prioridad a la atención de los aspectos sociales y descentralizar el 

bienestar social, y se enfatizó que una manera de lograrlo, era inducir todo un 

proceso de cambio en la participación social y en la relación entre ésta y el 

Estado, de tal suerte que ambos fueran corresponsables en la satisfacción de 

dichas necesidades. 

Bajo ese tenor, el quehacer de la política social apuntó hacia nuevas 

modalidades, consistentes en la búsqueda de nuevos mecanismos que le 



permitieran al Eslado descargar de su responsabilidad, una parte importante de 

eslos gaslos. Un claro ejemplo de ello lo consllluyen Jos Consejos Comunitarios 

de Abasto integrados en las zonas rurales, quienes participan en la 

comercialización de productos, con¡untamente con el Subs1sloma DJCONSA, 

como se verá más adelanto 

Por eso, para compensar la reducción de las erogaciones pUbllcas en bienestar 

social, que tuvieron un deterioro s1grnf1cat1vo a lo largo de este sexenio ·a una 

tasa promedio anual de -10%. lo que ha sign1f1cado una disminución en términos 

reales del orden de un 54 6%, con relación al año de 1981,-~ el Estado trata de 

llenar el vacfo que no puede cubrir ante la escasez do recursos, aún en casos de 

emergencia, y echa mano de Ja part1cipac1ón do la sociedad organizada en torno 

a un fin comUn, como quedó plenamente demos1rado on el proceso de 

reconstrucción que le siguió al terremoto de 1 985 

Por otra parte, si bien las cifras anteriores son iluslrativas del proceso de 

estancamiento en que han entrado las políticas de bienestar social en términos 

generales, contrastan con la atención que se brindó a la distribución de productos 

básicos en zonas marginadas a travós do DICONSA, lo que permitió que esta 

empresa pUblica creciera en términos de su eslructura orgánica durante este 

periodo. 

3 .. L• empresa pública en el cambio estructural. 

Para lograr los propósitos del cambio estructural, en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 1983-1988 se resaltó Ja importancia de la empresa pública como 

M Vlc:tor M. Soria )"Guillermo F:uf;in. "'El dcrcriorn del B1cncs1;1r 50Cial y de In S.'11ud en ~fé:dco ... en Es!cla 
Guli~ncz. Oan.a (coord), Teslimon1os de 1.-t Ct15il1. QIL!;i.J. p.:lg 1-1?. 
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Instrumento del Estado, para coadyuvar a los logros de la polltica tanlo 

económica como social En ese sentido, para orientar su actividad hacia la 

consecución do los ob1ellvos que la administración de Miguel do la Madrid se 

propuso llevar a cabo, en dicho plan quedaron plasmados los siguientes 

propósitos fundamentales para la citada empresa pUbhca· 

Fortalocor el caréctor mixto do la cconon1la. asegurando la permanencm y 

actuación de la empresa pUbltca en las Orcas consideradas como indispensables 

para orientar la actividad económica nacional, o para fomentar las actividades que 

demanda el interés general, y que tienen que ver con el cumplimiento de una 

función social, complementaria do la participación do los particulares; áreas que 

fueron definidas como cstratógicas y prioritarias. respectivamente. y cuya 

definición sirv16 de base para determinar la llqu1dac1ón o venta de muchas de 

ellas. 

Participar en la oferta de bienes y servicios soclalmento necesarios. 

reforzando las actividades de aquellas empresas públicas que por su naturaleza 

de servicio social, tienen que ver con la satisfacción de necesidades básicas y 

con las políticas redistnbutivas del ingreso, cubriendo asimismo, el espacio en 

aquellos renglones que por la ausencia do lucro, no son del interés de la iniciativa 

privada y si do la población de escasos recursos, como seria el caso del 

abastecimiento de productos básicos en zonas de alta marginación. incluso 

alejadas de caminos de acceso. 

Apoyar la Integración del aparato productivo. mediante la utilización de la 

empresa pública como instrumento para incrementar la demanda hacia el 

mercado interno, propiciando la creación de empresas productivas que cubran la 

demanda del sector público. Una meta tendiente a alentar la producción, la 



constituye las compras a la pequor"la y mediana industrias locales, que 

usualmente son desplazadas por indus1rias líderes en el mercado nacional. 

Reestructurar y modernizar la empresa pública, de lo cual se desprende el 

propósito do modernizar el aparato comercial para el caso del abastecimiento de 

productos básicos, encaminada a reducir el intermediarismo a través de la 

desconcentración de la infraestructura de abasto y la efic1entación en su 

comercialización. aún on las zonas con nUcleos de población reducidos. Ello 

implica reorganizar adm1rnstrativa y operativamente el aparato distributivo y 

optimizar el capital de trabajo. así como el uso racional de los recursos. 

Regular la actividad do tos mercados pa..-a ..-educir los efectos negativos 

producidos por la desigualdad del ing..-cso, en donde el papel regulado..- de la 

empresa pública, en esto caso en el mercado do productos básicos, es 

fundamental para canalizar el subsidio en forma selecttva. en los núcleos de 

población que verdad,,.ramcnte lo requieren, corno es el destinado al consumo a 

la tortilla y a la leche subsidiada CONASUPO 

Apoyar la descentralización de las actividades do producción y distribución 

do las empresas públicas, on eslrecha coordinación con los gobiernos estatales 

y municipales. Para el caso de la comercialización de productos básicos, las 

entidades ..-eforzarán sus tareas hacia la atención de los grupos económicamente 

débiles, a lf"avés del diseño y ejecución de programas sociales y asignación de 

recu..-sos. con cober1ura hacia las zonas deprimidas. 

Contribuir al sano financiamiento del desarrollo, a t..-avés de la 

reest..-ucturación financiera y administrativa de la empresa pública, considerando 

,,., 



la racionalización de subsidios, en función de lns pnoradades que demande el 

desarrollo. 

Adoptar mocanlsrnos y polltlcas quo garnntlccn ol cumplimiento en sus 

objetivos y la moralidad en su administración. mediante normas generales que 

propicien las tareas do planeación. programación. presupuostac1ón, evaluación y 

control, bajo la coordinación de las cabezas do sector y do las dependencias 

globalizadoras, -en ese entonces las Secretarias do Hacienda y Crédito PUbllco y 

la de Programación y Prosupucslo- dotando n los órganos de gobierno de la 

autonomta do gestión, facullélndolos para la toma de dec1s1ones con atribuciones 

indelegablos. Asimismo, se establece el 1mperat1vo de garantizar la transparencia 

en el manejo de Jos recursos asignados Para llevar al cabo esto propósito, se 

establecieron órganos do control internos, que son las contralorias do cada 

empresa pública. y que son supervisadas por el Órgano de V1g1lanc1a designado 

por SECOGEF -ahora SECODAM- con part1c1pac1ón on los Órganos de 

Gobierno, con el fin de evaluar el dcscmpcrio general do las entidades y 

supervisar la correcta aplicación de los recursos asignados 

Además, es relevante el papel quo en el propio PND se le asigna a los estados y 

municipios, aprovechando su potcnc1nl para propiciar el desarrollo en los 

procesos productivos. asignóndolcs recursos económicos propios y regulando 

jurídicamente su participación Ellos habrían de contribuir con DICONSA en la 

comercialización de productos básicos 

Por su parte, el Subsistema DICONSA, en cumplimiento a los propósitos 

anteriormonle planteados para la empresa pública, inició un conjunto de 

modificaciones al interior de sus estructuras orgánicas y en sus programas de 
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trabajo. hasta culminar con la descentralización del propio subsistema, es decir, 

del bienestar social, tal y como se planteó en la estrategia do cambio estructural. 

A este conjunto de transformaciones so lo denominó también, el Cambio 

Estructural de DICONSA 

4. Cambio Estructural del Subslstcrna OICONSA 

Para cumplir con las directrices emanadas del PNO, asl como con los 

lineamientos generales emattdos por la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, que era la Coordinadora Sectorial, y transmitidos a través de 

CONASUPO, OICONSA articuló sus actividades en torno a 2 programas rectores 

de trabajo denominados D1stnbuc1ón y Regulación CONASUPO; y el de 

Reordenación Administrativa y Capac1tac1ón 

4.1 Programa Rector de D1stnbuc1ón y Regulación CONASUPO 

Abarcó las funciones sustantivas del Subsistema DICONSA, puesto que abordó 

los aspectos inherentes a la cobertura de atención a los nUcleos de población 

económicamente déb1los, en donde la acción del Estado es fundamental para 

paliar los efectos negativos de los modelos económicos. y con su papel regulador 

en el mercado de básicos. Además. se onontó a cubrir uno de los puntos 

medulares resaltados en el PND. y que tiene que ver con la concurrencia del 

sector social, la coordinación de los estados y municipios. así como con la 

participación organizada de las comunidades, que contribuyeron a la expansión 

de DICONSA. 
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4.1.1 Distribución y comerciatizaci6n de productos básicos. 

La distribución de productos básicos durante osa periodo, cubrió tanto el ámbito 

urbano como el rura\, y se realizó bajo 3 modalidades de comerciolizaci6n: a 

través de las tiendas propias. concesionadas. y con la part1c1pación concertada de 

diversos sectores. 

4.1.1.1 Canal Propio 

Estuvo conformado por tiendas propiedad de DICONSA, que eran unidades de 

venta de capital variable. En este rubro se encontraban 1os Centros Comerciales 

y los llamados CONASUPERS A y B. mismos que se d1stingu1eron por los metros 

cuadrados en donde estaban asentados. esto es, que el piso de venta de los 

primeros era superior a los segundos, quo era la principal diferencia entre unos y 

otros. 

Asimismo, se contaba con bodegas para la venta al pequeño comercio, y también 

se consideraban las ventas directas de almacón lgu<llmente, se tenian unidades 

móviles y las tiendas llamadas Juguehhesta 

Por otra parte, había las denominadas unidades de venta para el consumo 

familiar, que se ubicaban dentro do los contras comerciales. Por cttar un ejemplo, 

el 10. de mayo de 1983 se inauguró la primera unidad de d1slnbuc1ón de paquetes 

de consumo familiar en el Centro CONASUPO-CT, y se tenían proyectadas otras 

26 unidades más en algunos Estados de la República. Esta modalidad buscaba 

•ofrecer productos básicos para el consumo familiar a medio mayoreo y a detalle, 

según las necesidades. "55 



Cabe mencionar que los gobiernos estatales y municipales, asi como el sector 

obrero, contribuyeron a ampliar la infraestructura comercial propia, a través de 

inmuebles que eran habilitados por DICONSA para el efecto. 

4.1. 1.2 Canal Concesionado 

Algunas de las tiendas CONASUPERS B se conformaron con capital fijo, y se 

otorgaron bajo concesión a particulares En igual caso so encontraban algunas 

tiendas urbanas y rurales, unidades móviles y bodegas para venta al pequeno 

comercio. 

Igualmente, el sector obrero organizado, que desde los inicios de DICONSA 

estuvo presente en la comerciallzac16n de básicos. manejó hendas baJO este 

régimen, en locales proporcionados por las organizaciones sindicales, aportando 

DICONSA el capital de trabajo y en su coso, algunos recursos materiales. 

Por otra parte, a partir de 1982. el canal propio y el concesionado existente en el 

área urbana resultó insuficiente para atender las demandas, cada vez más 

ccecientes de amplios sectores marginados de la población, por lo que se disen6 

el Programa de Apoyo a Zonas Marginadas Urbanas (PAZMU), que en 1985 

cambió de nombre a Programa de Apoyo a Zonas Populares Urbanas (PAZPU), a 

través del cual se procedió a nuevas aperturas de tiendas denominadas Centros 

Populares de Abasto Cornurntano CEPACS. en algunos e.asas como régimen de 

concesión y en otros, lamb1én como tiendas propias, estas últimas, asumiendo la 

modalidad de la participación concertada de la comunidad. 
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4.1.1.3 Participación concertada. 

a) Participación Comunitaria. 

Dentro de la nueva modalidad de ejercer la polltica social, so impulsó la 

participación organizada de la sociedad en la distribución y consumo de los 

bienes socialmente necesarios. procesos en donde la injerencia de la 

comunidad marginada rural en la etapa de comercialización de productos 

básicos ha jugado un papel relevante, sobre todo porque se ha venido 

agrupando en torno a un fin común que le ha permrt1do disponer de alimentos, 

ante la escasez, cada vez más marcada. do recursos públicos destinados a la 

polltica social. 

Los antecedentes de esta participación en los programas de DICONSA se 

remontan a 1979. ano en quo inicia el con1Jcrno suscrito entre CONASUPO y 

COPLAMAR citado con anlenoridad, con ob1clo de distribuir productos básicos 

a población de las zonas marginadas del ámbito rural. que por sus 

características de pobreza, les era difícil tener acceso al consumo de dichos 

bienes, como los alimentos básicos La participación de DICONSA consistió en 

tener presencia en los lugares cercanos a la población. donde no concurría la 

iniciativa privada 

En 1983 so decretó la desaparición de COPLAMAR, por lo que la 

infraestructura con que operó dicho convonio pasó a formar parte de la 

infraestructura comercial del Programa de Abasto Rural de DICONSA. 

De esta manera, los Comités Rurales de Abasto. que nacieron a la luz del 

citado convenio y que se conformaron con las comunidades debidamente 



organizadas, participando en las labores administrativas y do vigilancia de las 

tiendas o centros de distribución y do los almacenes regionales, a partir de 

1983 se consolidan con la creación do los Consejos Comunitarios do Abasto 

Los Com1tós Rurolos do Abasto están integrados por representantes de las 

comunidades que son atendidas por una tienda, y son designados por 

consenso en asambleas comurntanas, que constituyen el máximo órgano de 

decisiones a nivel cornun1lano, acerca do los programas operados por los 

almacenes. Su ob1ettvo consisto en ~apoyar y v1gtlar la operación y 

administración del Programa a nivel Con1urndad, asi como participar en el 

Consejo Comunitario de Abasto para los mismos fmes a nivel de Almacén e 

informar periód1camcnte a la Asamblea Cornurntar1a de los resultados 

obtenidos ... ~ 

Por su parte, los Conse1os Cornurntanos do Abasto están conformados por 

representantes do los Comités Rurales do Abasto y por personal de DICONSA, 

y son ante el sistema, el órgano mtuomo do rcprescntac16n do las comunidades 

que son abastecidas por un almacén Su objetivo es Mv1g1lar el flujo de 

productos básicos hacia las comurndadcs. asi como cuidar que el uso de la 

infraestructura existente sea opt1m1zado en beneric10 de éstas M~7 En suma, por 

cada tienda se constituye un Com1tó Rural de Abasto. mientras que por 

almacén existe un Conse10 Comunitario de Abasto 

A través de estas figuras. las comunidades mtcns1f1caron su participación con 

DICONSA en la apertura, operación y vig1lanc1a de las tiendas campesinas y 

almacenes rurales Más de la mitad de las tiendas rurales que operaban bajo 

,. B~.&lfl!l_l_~!llo_i1c_Opcraq6~!_dd_l~rngr:u11a Cona.,,u1100:Hnr"I t>oc111nc1110 :aprobado por el Comité Ducct1'\-o. 
Julio 4. l'JK<• p:1,; 11 
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el régimen de concesión, durante este periodo fueron convir1iéndose 

paulatinamente en tiendas de participación comunitaria 

Tomando en consideración la crisis económica que se vivió durante esa época, 

que multiplicó las demandas de la población por una mayor oferta de básicos. y 

anto la poca capacidad do maniobra do DICONSA para hacer trente a dicha 

demanda, por los ajustes presupuostalcs do que fue ObJelo y que limitó la 

apertura de más puntos do venta, la part1cipoc1ón comunitaria vino a ser el 

mecanismo idóneo de concertación para ampliar las posibilidades de 

respuesta, sin que para DICONSA haya impllcado un aumento sustancial en 

los costos de operación 

La participación comunitaria consiste en recoger las solicitudes de las 

comunidades sobre la apertura de nuevas hendas. la aportación del local (o 

casa habilitada para el efecto) y mobiliario, además de quo interviene en la 

instalación, administración, operación y supervisión do cada tienda, así como 

en las actividades de loteo y carga, mientras que DICONSA dispone de 

almacenes, contribuye a la promoción de la tienda y realiza las labores 

inherentes a la capacitación y organización de la tienda. y principalmente, 

aporta las mercancías que solicita la comunidad y que son su capital de 

trabajo, y asume los costos de su transportación hacia los puntos de venta. 

b) Sector Sindical. 

Durante el período de referencia, para atender las demandas del movimiento 

obrero organizado agrupado en torno a la CTM, y en atención a las solicitudes 

del Congreso del Trabajo, se intensificó la apertura de tiendas sindicales a 

través de una operación compartida; esto es. se procedió a la instalación de 
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tiendas en locales proporcionados por los sindicatos, aportando OICONSA el 

capital de trabajo, que son los productos básicos, aunque la tienda podrla 

incluir otros productos, y quo eran administradas por los propios sindicatos 

Asimismo, so establecieron convenios de comcrciahzoc1ón de básicos con el 

Instituto de Segundad y Servicios Sociales para los 1 roba1adores al Servicio 

del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaria de la 

Marina, y se instalaron centros populares de abasto, con1untarnento con la 

Confederación Nacional do Orgamzac1oncs Populares 

e) Gobiernos estatales y municipales 

En virtud del impulso que rec•t:k•ron los gobiernos estatales y municipales a 

través de recursos, éstos contribuyeron a fortalecer la infraestructura comercial 

tanto urbana como rural, aportando los terrenos en dando DICONSA fincó 

instalaciones, o bien. mediante locales que se habilitaron por parte del Sistema 

para estos efectos. 

Incluso el Gobierno del Estado de Móx1co, en su oportunidad. aportó recursos 

económicos. convirtiéndose en accionista m1nontano de DICONSA Estado de 

México, cuando ésta fue creada en 1986 

De esta manera, hacia finales de 1988, la infraestructura comercial estaba 

integrada por los siguientes canales de distribución, que si se comparan con los 

existentes en 1982, so observa un crecimiento s1gmflcat1vo de la presencia de 

DICONSA: 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

CANALES DE DISTRIBUCI~ 

PROGRAMA UHBANO 
1. Tiendas Propias 

- Centros Comerciales 
- CONASUPERS .. A .. 
.. CONASUPERS .. B .. 
-Otras 

Unidades Móviles 
Juguetif1csla 
Bodegas de venia al pequeño comercio 
Ventas de consumo familiar C T 

Tiendas del Programa de Apoyo a Zonas Popu
lares Urbanas (PAZPU) denominadas CEPAC. 

2. Tiendas Concesionadas 
- CONASUPERS .. B .. 
- Tiendas Urbanas 
- Unidades móviles 
- Bodegas de venia al pequeño comercio 
- Programa PAZPU 
- Tiendas Sindicales 

S U B TO TA L· 

PROGRAMA RURAL 
1. Tiendas propias 

.. Tiendas camri ... sinas 
- Unidades mov1/es 
Almacenes Rurales 

2. Tiendas concesionadas 
- Tiendas rurales 
- Tiendas móviles 

SUBTOTAL PROGRAMA RURAL 
SUBTOTAL PROGRAMA URBANO 

TOTALES: 

NÚM DE TIENDASu 
A 1982 A .JUNIO 1988 

339 604 

315 5 

• o- 3,234 

1,471 2.440 

117 229 

2,242 6,512 

8,962 14,871 

239 296 

1,848 555 

9,049 15,722 
2,242 6,512 

11,291 22,234 

~Dalos integrados a p,:1nir de 1., infonn.,ción coutcnid.'.t en: Cambio estructural del sistema de distribuidoras 
conmsupo • ..QD_c;i.J AUC'<O" 11, p.ig IRI. 
,. .l.tlli;lgn. p.ig. 90. 
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Como puede observarse, la 1nfraostructura comercial denota la diversidad de 

unidades de venta con que conló durante este periodo. Por otra parto, DICONSA 

no fue Ja excepción en la roducc16n del gasto público destinado a la pollhca 

social. De olio quedó constancia en el informe presenti:ldO al Consejo de 

Administración en su cuarta sesión, en dando so planteó que el presupuesto 

autorizado de 1984, significó "una reducción del 68% respecto a las nocos1dades 

reales que la población objot1vo demanda .. ft() 

De igual forma, en la octava sesión so 1nd1có que dada la s1tuac16n de restriccrón 

global de los recursos f1nanc1eros. hubo nocosidad do priorizar la asignación de 

dichos recursos. 151 A pesar de ello, se logró una apertura s1gnif1callva de tiendas 

urbanas propias, dal orden de 3,843, quo contrastan con las 654 que se tenian en 

1982. Cabe mencionar que en adm1rnstrac1ones anteriores. la ubrcac1ón do óstas 

obedecieron a entonas do tener presencia en grandes núcleos do población 

como fue el caso de la apertura de los centros comcrc1alos. que no 

necesariamente so ubicaban entre los estratos con ingresos bajos Por eso. a 

partir de 1983, la apertura de tiendas en lo sucesivo se d1r1g1ó principalmente a 

las zonas populares urbanas marginadas. a través de las tiendas propias del 

programa PAZPU, que es donde verdaderamenle se centró el crec1rmento del 

programa urbano propio 

Asimismo, las tiendas conces1onadas en el programa urbano, de ser 1,588 en 

1982, pasaron a 2,669 en 1988, en virtud de que el régimen de concesión implica 

que el particular sujeto a esta figura obtenga una utilidad, lo que obviamente hizo 

atractivo el manejo de estas tiendas Al principio, para DICONSA representó una 

---------·------------
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buena alternativa, puesto que no tenia que dosornbolsar los gastos relativos a su 

administración y operación. y si le ayudaron a tener presencia; pero a la larga, 

afectó negativamente la imagen del Subsistema, por el cxcos1vo afán de 

rentabilidad económica do qu1onos las manc1aron, on demérito del objeto social 

de DICONSA, ya que terminaron vendiendo los productos subs1d1ados a precios 

del comercio privado, y en muchos otros casos. ni s1qu1ora adquirían los 

produclos quo con1orcrallzaba el s1slcma y quo estaban obligados a vender. 

En cambio, en el canal rural, las concos1onadas d1sm1nuyoron más de la mitad; es 

decir, de 1,848 en 1982. se llegó a tener solamente 555 en 1988, debido a que a 

diferencia del canal urbano, tenian un morcado do consumidores con ingresos 

bajos que no los permitían d1vors1f1car sus productos, por lo quo no los redituaba 

el manejo de dichas tiendas. al concluir las concos1onos, so convirtteron en 

tiendas do partic1pac1ón comunitaria 

También es n1uy interesante observar el incremento que observó el numero de 

tiendas del canal rural propio, do 6,962 en 1982 a 14,871 en 1988, según se 

muestra en el cuadro de canales de d1stnbuc1ón al que se hizo referencia en la 

página 78, lo que se explica por las aportaciones de los gobiernos estatales y 

municipales. y principalmente. por la part1c1pac1ón concertada de los Consejos 

Comunitarios de Abasto, lo que le perm1t1ó a DICONSA ampliar su cobertura de 

atención, sin que ello significara erogaciones de recursos ad1c1onales 

En otro orden de ideas, DICONSA tuvo a su cargo también la distribución directa 

de mercancías a través de la emisión .Y venta de bonos canjeables en sus tiendas, 

en coordinación con la Asociación Nacional de Empresas Sindicales (ANESIS

CTM), mismos que también so otorgaban para benof1cio de los trabajadores de 

las organizaciones pesqueras y agropecuarias en las temporadas en que no 



percibian ingresos. De igual manora, se d1stnbuyoron despensas a sindicatos e 

instituciones del sector público. como el caso del Sistema para el Desarrollo 

Integral do la Fnm1fla (DIF) y el lnst1tulo N.ncional lnd1gcrnsla (INI). dosl1nados a 

albergues inrant1les. 

4.1.2 Abasto 

El Programa de Abasto es uno de tos más importantes de OICONSA. puesto que 

de ah( se parte para inc1d1r favorablemente en la oferta do productos básicos 

Conrorme DICONSA fue avanzando en su actividad comercial. incorporó artículos, 

además de los básicos, lo que le pormil1ó drvers1f1car sus ventas por lineas de 

productos. 

En atención a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, on el sentido de 

atender en forma priontana a la población de escasos recursos. el esfuerzo de 

DICONSA so centró en pnmero 1nstanc1a. hacia la población rural. pmalelomonte 

a la población urbano marginada, quienes por su baJO poder adquis1t1vo, resienten 

más los efectos de la crisis. Hacia ellos debía orientarse el subs1d10 En ese 

sentido, la demanda de la población objetivo qae atendió OICONSA. y que debía 

ubicarse entre uno y dos solanos mínimos. so orientó más hLJcia la compra de 

básicos, que de abarrotes y mercancías Esto ilustra cómo a partir do los efectos 

negativos de la política económica. los patrones de consumo se han ido 

modificando sustancialmente El abasto se sustentó en las compras que realizó 

DICONSA bajo dos vertientes· 

a) Compras centralizadas, bajo el cual so englobaron las compras efectuadas a 

los proveedores nacionales. lrasnacionales y a las filiales de CONASUPO, 

principalmente a INDUSTRIAS CONASUPO, S A DE C.V. (ICONSA). En esta 
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modalidad, la Gerencia General del Subsistema, que coordinaba las 

actividades de las empresas regionales y quo hacia las veces de una empresa 

controladora, como se explica más adelante, era quien f11aba las políticas 

generales en materia do abasia y negociaba con los principales proveedores 

b) Aün cuando en épocas anteriores a este periodo so efectuaron compras a nivel 

local, éstos no fuoron s1grnf1cat1vas De ahi quo en 1 983, s1gu1ondo los 

dictados del PND, se hubiera inst1tu1do como programa las compras directas a 

la pequer"la y mediana industria. asi como a los productores do baJOS recursos y 

a los campesinos a nivel local. ubicados en las áreas de atención de 

DICONSA, incorporándolos pélulat1nomento al padrón de proveedores de las 

empresas reg1onales, lo que fue denominado abasto descentralizado. a cargo 

de las sucursales 

almacenes y tiendas. 

A su voz. cstos cornprns se desconccntraron a los 

Las compras directas. al rn1sn10 tiempo que fueron producto do lineam1cntos en 

la materia. recogieron el reclamo gencrallz.ado de las comunidades rurales. en 

el sentido do que las tiendas campesinos quo operara DICONSA. adquirieran 

productos que la propia comunidad ofrecia 

Conviene destacar que el abasto de granos, por constituir alimentos superbásicos 

para la población. sobre todo en el ámbito rural. ha constituido desde siempre. 

una de las operaciones más importantes del Subsistema, y de su surtimiento 

depende en gran medida, la cfic1enc1a con que se califique a OICONSA, y por 

tanto al Estado, para atender los reclamos sociales en materia de alimentación. 

DICONSA ha dependido do la captación que efectúa CONASUPO a nivel 

nacional, asi como de las importaciones que este organismo realice para 

complementar las existencias de granos Sin embargo, la insuficiente cuota 
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autorizada por CONASUPO a DICONSA. principalmente dol frijol, y la falta de 

variedades preferentes que domandnn las comunidades ha sido una constante 

que repercute en el sur1irrnento de DICONSA Por ello, en algunas ocas1ones, 

ante el hecho de que se desalen conflictos soc1alos do gra11ns consocuonc1as. so 

le ha autorizado a roahzar compras directas do hr1ol on los mercados locales.lo 

que ha coadyuvado a bcncf1cmr a los propios campesinos y poque""os 

productores Las compras d1rcct~s. l1gadns a la infraestructura comercial y 

operativa con que so contó durante ese periodo, conlnbuyó a disminuir el 

intermed1arismo comercial, logrando con ello recuperar los costos de operación 

Lo anterior, aunado al espíritu social de OICONSA quo no persigue fines de lucro. 

permitió ofrecer precios de venta inferiores a los del sector privado, con lo cual 

contribuyó a regular ol mercado Cabo dcsl:lcar que sogUn lo reportado en los 

informes de la Gerencia General al ConsoJO do Adm1n1strac1ón. no había una 

politica sectorial en matona de f11ac1ón do precios paro OICONSA. y la linea que 

se siguió en ese sentido. el propio subs1slema la cal1f1có como deflciento. "ya que 

toma en considerac;ón casi cxclus111amen1e el precio f11ado por la compe1enc1a. al 

cual se disminuye un porccnta10 dcterm1nado, dependiendo del grupo de 

productos de que so tratc.'"62 Esto persistió durante todo el período 

De cualquier manera, este subsidio, que se refleja en los precios de venta de 

OICONSA, motivó reacciones negat111as por parte de los comerciantes, puesto 

que lo consideran una competencia desleal. pnncipnlmente en esa época. en la 

que se acentuó la hberación gradual de los precios 

Sin embargo. el subsidio implic1to en todos los productos que comercializaba 

OICONSA hacian de ésto un subsidio generalizado, que implicaba una fuerte 

~ lb.!~~n:!. p•imcra !U,:<;.lón. 27 e.Je :1hnl ele l'JK1. Jl'11~ 10 
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carga presupuesta/. En esto sentido, en 1985 se planteó anto el Consejo de 

Administración que - la oxpcnoncia ha demostrado Ja imposibilidad de seguir 

aplicando subsidios generalizados a la cadena alimentaria y la conveniencia de 

transferirlos al producto final. a 1ravós de canales de d1slnbución que garanticen 

su aplicación selectiva por población, región, producto y temporada ~ 1113 Esto es, 

reonentar la polil1ca do apertura y rcaportura do tiendas propias y concosionadas 

en Jos lugares vcrdadcramenlo ncccsar1os, y para los productos que así lo 

requieran. En cuanto al sector s1nd1cal, se contempló el llevar al cabo la 

celebración de compromisos con dichas orgnnizac•ones. y determinar la 

localización de tiendas y núrncro do bcncr1c1afloS. así como revisar el monto del 

subsidio con que se les apoyaba Sin cmbnrgo. el subs1dro conl•nuó otorgándose 

en forma generalizada durante todo el periodo 

En otro orden do 1doas. en concordancia con los llnearn1ontos establocrdos en el 

PND, el 17 do octubre de 1983 se puso en marcha el Programa Nacional de 

Alimenlac1ón 1983-1988, cuyos obJehvos generales fueron. ~procurar la soberanla 

alimentaria y alcanzar cond1cioncs do allmcnlnc1ón y nutr1c1ón qua permitan el 

pleno desarrollo de J;;is capnc1dados y polcnc1al1dadcs do cada mexicano -&.t Se 

buscaba hacer más cfrc1cntc la parl1c1pac1ón del Estado en la cadena alimentaria. 

en función de las prioridades sociales. y se proyecló mcorporar un paquete básico 

de alimentos con alto conlen1do nult1c1onal para ofrecerso a bajo costo. 

En atención a lo anterior, en 1984 se rnicró el Programa de Apoyo a la Regulación 

del Paquete Básico, a través del cual DICONSA incidió en la regulación de 27 

productos básicos, mediante su d1Slflbución a precios todavía más bajos de los 

que normalmente daba, pnnc1pulrnente en las comunidades rurales de dificil 

acceso donde escaseaban o se especulaba con su venta Se proyectó incluir en 

"'' lbjdcrn. !iéprirna <>c,.1ú11. 21 de 1111110 d.: l''K". ¡1.11: 1~K 
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el programa 10 productos en una primera etapa, hasta alcanzar en 1988 el 

manejo de 27 en tolal, como se muestra a continuaciónª": 

f. ~ = :::=::_:~: = 
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La diversidad de productos que distribula OtCONSA a través de sus canales de 

comercialización, asi como los precios de venta que tenia, la ubicaron como una 

alternativa idónea de abasto. to que se reflejó en el nivel de ventas que tuvo a 

junio de 1988: 
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CONCEPTO 

ABARROTES COMESTIBLES, LÁCTEOS, LIBROS, REVISTAS Y APEROS DE 
LABRANZA, (EXENTOS) 
ABARROTES COMESTIBLES Y MEDICAMENTOS (GRAVADOS AL 6%) 
ABARROTES Y FARMACIA, (GRAVADOS AL 15 % 
MAiZ 
FRIJOL 
ARROZ 
AZÚCAR 
TOTAL ABARROTES 
CARNE. PESCADOS Y MARISCOS (EXENTOS) 
FRUTA, VERDURA Y HUEVO (EXENTO) 
TORTILLA 
SALCHICHONERiA Y CARNES FRiAS (GRAVADAS AL 6%) 
FTE DESODAS(GRAVADAAL 15%) 
TOTAL PERECEDEROS 
MERCAN GRALES (GRAV AL 15 %) 
TOTAL MERCANCiAS GENERALES 
JUGUETES (GRAVADOS AL 15%) 
ROPA, CALZADO Y ACCS. P/BEBE (GRAV. AL 15%) 
TOTAL JUG. ROPA Y ACCS P!BEBE 

" Cambio Es1rudural del sislema de distribu~oras conasupo, QLI!1. pág. 104. 

1982 1987 1988" 

19,3EO 4 305.790 1 285,980 4 
13.6i5 8 130.3382 136,5720 
1,57581 185.877 5 161,241 5 
2,593 3 93.863 3 75,995.7 

1.473 ªI 41.814 9 36,443 8 
68~ 1 13,864 61 14,624 2 

2,9168! 620886j 67,2029 
42.500 o; 6:3.657 6 769.060 5 
3,970 3j 42,676 2 37,705 9 
4,183 4 / 51,433 4 45.7144 

O O¡ 1e 3221 10,565 7 
2.8303[ 26 074 1 23.2673 

55 61 252 71 204 3 
11,0408: 138.7586 117,4576 
6,6746 i0,843 6 50,762 o 
6.674 6 70,643 6 50.7820 

169 7 5,630.4 2,5671 
2,330 3 23,854 2 17,1770 
2.5000 29.484 5 19.7441 



De la información anterior se desprende que si bien con relación a 1982 las 

ventas por Hneas de productos se incrementaron de manera importante, gracias al 

crecimiento de la infraestructura comercial. no sucod16 asl con relación al ar.o de 

1987, en donde a pesar de la inclusión dol programa para regular el paquete 

básico, se denotó una baja sustantiva en dichas ventas, pnnc1palmente en los 

rubros de maíz, frijol y arroz. que están calificados como superbásicos, siendo 

que la población se orientó más hacia su compra, por la marcada crisis 

económica que orilló al cambio de los patrones de consumo. Esto Ultimo se 

explica porque las ventas en estos renglones dependen de las cuotas que 

CONASUPO asigna a DICONSA. en función de la d1spornb11ldad presupuesta!, las 

cuales tienden a ser cada voz más bajas, aunado a que las variedades que 

distribuye este organismo, muchas veces no son do la preferencia de las 

comunidades, como es el caso dol frijol En suma. la d1sn11nuci6n en estos 

renglones obedeció mós a la oferta disponible del producto, que a la contracción 

en su demanda. 

4.2 Programa Rector de Reordenación Administrativa y Capacitación. 

En este programa quedaron englobadas las labores administrativas y de apoyo de 

OICONSA, que fueron el soporte de las actividades sustantivas, tales como la 

administración de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, asf como 

las inherentes a la fase do control. 
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Por su importancia, destaca la descentralizac16n administrativa que enmarcada 

dentro de los propósitos del PNO para 1a empresa pübhca, trazó 1a dinámica de 

expansión del sistema durante esto periodo Do igual forma. fueron relevantes los 

avances en materia de control 

4.2.1 Programa de doscentrahzac16n ad1111rnstrat1va 

Antes de abordar el punto, con...,1ono hacer algunas precisiones respecto a las 

diferencias entre los organismos descentralizados y las empresas publicas, y que 

ilustran la conformación de los niveles do toma de dcc1s1ones. 

La Ley Orgánica do la Adm1rnstrac16n Pública Federal. en su articulo 45. prevé 

que los organismos doscentrn\izados pueden ser creados por ley o decreto del 

Congreso do 1a Unión, o bien, por decreto dol CJocutivo Federal Para el caso de 

las empresas de partic1pac1ón estatal, en e\ articulo 46 de ese ordenamiento 

juridico se asienta como cond1c1ón para ser empresa do part1cipac1ón estatal, que 

el Gobierno Federal o una o más entidades sean propietarios del más del 50º/o del 

capital socia\, y no se especifica que para su conformación, necesariamente deba 

mediar una ley o decreto. Mas bien, su constitución se formahza a tra'Jés de la 

Asamblea de Accionistas. 

Por otra parte, en cuanto a su configuración y a diferencia de los organismos 

descentralizados, la empresa pública adquiere la forma de una empresa 

mercantil, que norma\mente son sociedades anónimas. En ese sentido, se rigen 
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por el derecho mercantil. concretamente por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, la cual determina que el máximo órgano de autoridad lo constituye I• 

Asamblea de Accionistas, y en ese Cuerpo Colegiado. se adoptan laa 

resoluciones de carácter social. 

Ahora bien, tanto las empresas públicas como los organismos descentralizados, 

en cuanto a su organización, funcionamiento y control, se rigen por lo establecido 

en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la cual indica que la 

administración estará a cargo de un Órgano de Gobierno y un director general. 

Por tanto, ambas figuras juridicas cuentan con ese Consejo de Administración u 

Órgano de Gobierno, y en su seno se ventilan todos los asuntos que tienen que 

ver con la administración y la operación de los organismos y entidades. 

En sfntesis y reiterando, los organismos descentralizados, por no adquirir la forma 

de una empresa mercantil, no tienen Asamblea de Accionistas, por lo que su 

máximo órgano de decisión lo es el Consejo de Administración. 

En cuanto al Subsistema DICONSA, cuando se constituyeron las 6 empresas 

regionales en 1973, cada una se estructuró bajo una Gerencia Regional, de la 

que dependlan las Gerencias de Sucursal, y que tenlan a su cargo la 

administración y operación de las tiendas y almacenes. Para 1982, DICONSA 

contaba con 40 sucursales, distribuidas en la RepUblica Mexicana. 

Como ya se mencionó anteriormente, la coordinación de las empresas estaba • 

cargo de ta Gerencia General de Distribuidoras CONASUPO, dependiente de la 

Matriz. Sin embargo, tal coordinación era dificil en la práctica, ya que si bien una 

Gerencia General tiene el nivel jerárquico necesario para tomar decisiones y 

hacerlas valer hacia abajo de su estructura orgánica, no lo fue asf para el caso de 
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las empresas regionales, que no podlan estar supeditadas a la dirección de ésta, 

toda vez que por ser empresas pUblicas, están dotadas de personalidad jurldica 

propia y por tanto, son entidades independientes y autónomas En todo caso y 

como ya se apuntó anteriormente, el órgano supremo de una sociedad anónima lo 

es la Asamblea do Acc1ornstas y en un segundo nivel, el Consejo do 

Administración u Órgano de Gobierno 

Lo anterior motivó que en 1983 se determinara la creación de una Gerencia 

General del Subsistema de 01str1bu1doras CONASUPO, independiente de la 

Matriz, y que hacia las veces de una empresa controladora: aún sin estar 

formalizada como tal, se encargó de fijar los lineamientos y politices generales, 

además de ejercer funciones de suporv1s1ón y control Dichos lineamientos 

deblan ser observados por las regionales. las que a su vez. debian transmitirlos a 

las sucursales y almacenes Al mismo tiempo, se constituyó el Consejo de 

Administración del Corporativo o Controladora, en cuyo seno la Gerencia General 

rendía los informes de labores y los avances obtenidos de las 6 empresas. 

independientemente de que óstas tuvieran su propio ConSCJO do Administración. 

El hecho de que esta nueva Gerencia General careciera también de la 

personalidad jurldica necesaria para e1ercer la unidad de mando en torno al 

subsistema, dificultó las relaciones con las regionales, así como la delimitación de 

responsabilidades y ámbitos de competencia Por lo tanto, la idea de darle 

formalidad a una empresa controladora. con la capacidad necesaria para crear 

empresas subsidiarias bajo su cargo, empezó a tomar forma. 
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Por lo anterior, el 8 do moyo do 1984. se sometió a la consideración del Consejo 

de Administración de DICONSA, la posibilidad de iniciar un estudio para crear 

formalmente una empresa pública con categoria de controladora, y que tuviera 

participación estatal mayontana en las regionales r..1ientras tanto, subsistió Ja 

figura de un Gerente General responsable del subs1s1cma 

Fue hasta el 30 de octubre de 1985 que el Gobrcrno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto -enlences depondoncia global1zadora 

en cuanto a la asignación del gasto público-. y apoyándose en el Decreto 

Presidencial que autorizó la cre<'.Jc1ón de la conlrolador a, rosolv1ó aulorizar la 

partícipación de CONASUPO y sus filiales. en la 1nlcgrac1ón del capital social de 

la nueva empresa controladora y do scrv1c1os que se dcnominaria D1stnbuidora e 

Impulsora Comcrctal Conasupo. S A DE C V {DICCONSA). misma que quedó 

formalmente constituida el 28 do abril de 1986 ante notario público. como nueva 

filial de CONASUPO. y quo tendría a su cargo. el dirigir y controlar las empresas 

integranles del Subsistema 87 Por lo tanto. las regionales pasaron a convertirse 

en empresas subsidianas En el capital social part1c1paron CONASUPO como 

accionista mayoritario. Maíz lndustnallzndo Cona supo. S A de C V., Trigo 

Industrializado Conasupo, S A de C V o Industrias Conasupo. S A de C.V., 

como accionistas minoritarios 

En la escritura const1tuliva de la sociedad quedó asentado en su objeto social, la 

facultad de " Promover, constituir, organizar. explotar y tener participación 

mayoritaria en el capital y patrimonio do todo género de empresas comerciales, 

de servicios o de cualquier aira lndole. relacionada con la regulación y 

• ., Informes al Consc10 de Admim!'>lfa<:mn __ 0¡1 __ 1"H Tomo 11 •. sc.~1ó11 1 del Co.-poralh.o. 16 de Julio de l9K6. 
pllg. 22. 
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modernización del mercado de los bienes quo se consideren de consumo 

necesario para la alimontaci6n, la salud y el bienestar físico pnncipalmente de los 

sectores de la población económicamente déb1los, asl como participar en su 

administración o liquidación"-

Como puede observarse. quedó ab1ef"ta la pos1b11idad do que pl'"omovief"a la 

constitución de otras entidades dol sector pübhco afines a su objeto social. Lo 

anterior obedeció a que paralelamente a la creación de esta empresa, se tenia 

proyectada ta transformación gradual de las sucursales ·que en 1986 sumaban 

ya 48· en 32 empresas estatales. y so teníü provisto también. que los gobiernos 

estatales o municipales participaran en el capital accionario de dichas entidades. 

En este contexto, el 16 do julio de 1986 se presentó a la consideración del 

Consejo de Administración del Corporativo la desagregación de las 6 empresas 

subsidiarias en 17 empresas más. Finalmente. se autonz6 la creación de 13 

subsidiarias más. por lo que en el mes de diciembre do 1986 quedaron 

formalmente constituidas mediante Asambleas de Accionistas protocolizadas ante 

notario público las siguientes entidades. que conjuntamente con las 6 ya 

existentes, conformaron el Subsistema de Distnbuidoras CONASUPO: 

- E:teritura Constillil~~J1J.5'ú!!CQtl__!iA. de rcch., "2K de nbril de 19R6. íoja• 16v. )' 17. 



Empresas croadas con anterioridad 

1. Distribuidora Conasupo del Centro, S A. do C V. 

2. Distribuidora Conasupo Metropolitana, S A do C.V. 

3. Distribuidora Conasupo dol Norocsto, S.A do C.V. 

4. Distribuidora Conasupo dol Norte. S A do C.V 

5. Distribuidora Conasupo dol Sur. S A de C V. 

6. Distribuidora Conasupo del Sureste, S.A de C.V 

Empresas de nueva creación 

7. Distribuidora Conasupo del Bajío, S A do C V 

6. Distribuidora Conasupo do Campeche, S A do C.V. 

9. Distribuidora Conasupo Estado de México, S A de C_V. 

10. Distribuidora Conasupo de Hidalgo, S A do C V 

11. Distribuidora Conasupo de M1choacá.n, S A do C.V. 

12. Distribuidora Conasupo Norte-Centro. S A de C V. 

13. Distribuidora Conasupo de Oaxaca, S A de C V. 

14. Distribuidora Conasupo Peninsular, S A de C.V 

15. Distribuidora Conasupo de S1naloa, S.A de C V 

16. Distribuidora Conasupo de Sonora, S A. de C V. 

17. Distribuidora Conasupo de Tamaulipas, S.A. de C.V. 

18. Distribuidora Conasupo de Vcracruz. S.A de C.V. 

19. Distribuidora Conasupo de Guerrero, S A. de C.V. (creada el 30 de junio de 

1988). 
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Cada una de las empresas subsidiarias participó en el capital social de las demás 

como accionistas minoritarios, mientras quo DICONSA Corporativo tenla la 

mayoria de las acciones 

De esta manera. el Subsistema de D1stribu1doras integrado al Sistema 

CONASUPO, contó con un Corporativo como f1hal, y las DICONSAS como 

subsidiarias do óste 

4.2.2 Integración de instrumentos do control 

En apoyo a las tareas de superv1s1ón y control, y a la intención de la 

administración en turno, de garantizar la transparencia en el manejo de los 

recursos públicos, -preocupación que quedó plasmada en el Plan Nacional do 

Desarrollo- el 4 de diciembre de 1982 el Presidente de la Rcpúbhca envió al 

Congreso de la Unión una serio do 1rnciat1vas para reformar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal Entre éstas. se propuso la creación de la 

Secretaría de la Contraloria General de la Federación (SECOGEF), misma que 

por decreto presidencial se formalizó el 4 de enero de 1983. con objeto de 

fortalecer las facultades del Est;ido en torno a la evaluación y control de la 

administración pública Para el efecto, se constituyó como órgano globalizador en 

ta materia. 

La SECOGEF ejerció las funciones inherentes al control en la administración 

pública paraestatal mediante tres mecanismos: 

1) Para supervisar el desempeño general de las entidades, asi como para evaluar 

la coincidencia del ejercicio dol gasto con los programas a cargo de las 



entidades, esa dependencia conformó la Unidad de Comisarios, que 

anteriormente e.-an designados por la Secretarla do Patrimonio Nacional, que 

participan en los Consejos de Administración como Órgano de Vigilancia. 

2) La función do auditar los estados do posición financiera, los estados de 

resultados y en general. los estados financieros. ha sido una práctica que 

anualmente se lleva a cabo. corno parte do las acciones emprendidas en 

materia de control En este sentido, so dos1gnan despachos para efectuar las 

auditorias. que so consideran e;.:lornns. porque son practicadas pe.- una 

sociedad ajena a la entidad. que también tienen presencia en los Órganos de 

Gobierno. 

Cuando en 1973 se crearon las empresas rog1onales, la designación de los 

auditores externos estaba a cargo de la Secretaría de Patrimonio Nacional. 

Posteriormente, tal facultad recayó en la SECOGEF, misma que a través de la 

Unidad de Comisarios. emito un informo a los estados financieros 

dictaminados, que se ventilo en el seno de los Conse1os de Administración 

3) Con la creación de la SECOGEF. se establoc16 la obligatoriedad de crear en la 

administración central y paracslalal conlralorias internas. que si bien en 

muchos casos ya existian algunos órganos de control internos. en OICONSA 

no lo había como tal, adomils de que faltaba una normal1vidad uniforme que 

marcara su actuación Por lo tanto. esa dependencia se encargó de 

coordinarlas y de emitir los lineamientos generales para el desarrollo de sus 

funciones. a travós del Sistema Nacional de Control y Evaluación, sentando las 

bases para su consolidación. 



A lravés de estas tres instancias, además de las medidas adicionales que 

recomiendan las Coordinadoras do Sector ante los Órganos de Gobierno, ta 

SECOGEF vigitó y avaluó la operación do los ontidodos paraestatalos. 

Traténdose del Subsistema DICONSA, lo figura dol órgano do Vigilancia y de los 

auditores externos ha estado presente desde su crcacíón En lo tocante al control 

interno, en 1983 se creó la Contraloría General, dependiente de la Gerencia 

General del Corporativo, que so encargó do establecer los mecanismos generales 

de control y evaluación para todas las empresas tJ\ás odolante, en 1 984, se 

establecieron contralorlas pnra codo una do las cmpresos rcg1onoles (16) y en 

igual número do sucursales (48). estas Ultimas eran supervisadas por las 

primeras, quienes reportaban a la Gerencia General 

Con la descentra1izac1ón de OICONSA. se crean las contralorias de cada una de 

las 19 subsidiarias. sustituyendo las rcg1ona\cs y conset'llando las 

correspond1enlos a las sucursales y a la empresa Controladora. haciendo un total 

de 68 contra!orias internas, que constituyeron el Sistema lntegral de Control de 

DICONSA. 

La Contralorla interna del Corporata .... o so encargó de llevar al cabo revisiones por 

áreas de responsabilidad, tanto en las empresas como en las sucursales, con el 

fin de detectar aquellas labores quo son susceptibles de desviaciones. adoptando 

las medidas preventivas necesarias y en su caso, corregirlas. Do igual forma. 

tenia a su cargo la tarea de vigilar la racionahdad en et manejo de tos recursos y 

vigilar el cumplimiento de los lineamientos y normas generales. 
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CAPITULO IV 

EL SUBSISTEMA DICONSA A PARTIR DE 1989 
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IV. EL SUBSISTEMA DICONSA A PARTIR DE 1989 

1. MODERNIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUBSISTEMA DICONSA 

Como normalmente sucede en cualqu1or cambio do adm1n1slraci6n, al concluir el 

ario de 1988 los trabajos roahzodos por la pasada gestión do gobierno fueron 

sujetos a un análisis detallado para vor el grado do efictoncia con que se 

cumplieron los objetivos encomendados. adornas do determinar los alcances, en 

este caso sociales, que se tuv1cron durante el periodo 1nmcd1ato anterior. 

Para ello, influye el hecho de conocer, por parte do la adm1n1strac16n en turno, la 

opinión pública sobro el desempeño realizado por el Subsistema OICONSA, 

conjuntamente con la manera en cómo so haya administrado el gasto público en 

la materia y los recursos presupuestalos que so hayan programado para el efecto. 

En este sentido, para la mayoria de la población ubicada en las áreas urbanas, no 

pasó desaperc1b1do que al acudir a una tiendo de DICONSA. es decir, del Sistema 

CONASUPO, se encontró con que los productos se vendian a precios altos, 

además de que su calidad era baja. casos concretos ol arroz, altamente quebrado 

y el frijol, con un alto grado de cochura; aunado a ello, la variedad de productos 

que se ofredan no correspondian a los que consumía la población. 

Bajo esa premisa, a principios de 1989, el Corporativo de OICONSA emprendió un 

estudio en las subsidiarias, cuyo objetivo era ver el entorno económico y social 

sobre el cual operaba el total de la infraestructura comercial de DICONSA y 

determinar su viabilidad y efectividad. en términos do la función social que tiene 

encomendada el Subsistema. De dicho estudio se derivó lo siguiente: 

"" 



a) En cuanto a las tiendas propias, se enconlró que los cenlros comerciales y los 

CONASUPERS A y B ocas1onnbnn un alto grado do problemas oconórnicos y 

administrativos, en virtud de que a la luz de las quejas recibidas, 

precisamente estos canales trabajaban con un gran indice de 1nef1c1encia, 

aparejada con el fenómeno de la corrupción Asimismo, se planteó que 

tomando en consideración quo la apertura do muchas do estas tiendas se 

realizó en áreas con población do ingresos modios. no atendia a los grupos 

económicamenle débiles. por lo que su ub1cacrón era inadecuada 

b) Por to que respecta a las tiendas conccs1onadas. cabo recordar que a junio 

de 1988 alcanzaban el 14 So/o dol lotal do la mfraostructura comercial. 

En el estudio, se asentó que muchos de los conces1onanos ya no cumplían el 

compomiso de adquirir las mercancías que comcrc1alizaba el Subsistema 

DICONSA, y quienes lo hacían, en 1989 la mayor par1o de ellos presentaron 

muchos rezagos en sus pagos por este concepto Por otra parte, se 

especificó que muchas de esas tiendas ya habinn sido vendidas a los 

particulares, por lo que dejaron de ser tiendas conces1onadas. aunque en su 

fachada seguian ostentando el logol1po de CONASUPO 

En el caso de estas Ultimas. el excesivo atan de lucro era notorio, por lo que 

el incremento de precios se convirtió en una práctica común, con lo cual, al 

desconocer la población que eran propiedad de los particulares, daba la 

impresión de que el propio Gobierno Federal era el que había autorizado 

dichos incrementos 

e) Sobre las tiendas comunitarias rurales y las urbanas denominadas PAZPU, se 

constató que por ser administradas por los propios beneficiarios no 



reportaban pérdidas y en cambio, por la clara función social que desempeí'lan 

al encontrarse en zonas marginadas. era necesario brindarles más apoyo en 

su surtimiento. 

En suma, el afán de crecimiento llevó DICONSA expandorse 

significativamente en términos cuantitativos. poro cualltativamente, aún con los 

mecanismos de control que so 1mplomentaron, no so lograron erradicar las 

prácticas negativas, en demérito de la imagen de CONASUPO y DICONSA y por 

ende, del gobierno. 

Como resultado del diagnóstico anterior, so diseñaron medidas tendientes a 

solucionar los problemas antes descritos. mismas que fueron presentadas a la 

consideración del tttular de CONASUPO. corno Organismo Matnz. quien a su vez 

lo ventiló con el Secretario de Comercio y Fomento Industrial Posteriormente, 

ambos servidores públicos lo sometieron a acuerdo del Presidente de la 

República el 29 do agosto de 1989 

De todo ello se dio cuenta en ta sesión de ConseJO número 9 del Órgano de 

Gobierno del Corporativo. celebrada el 22 de sept1ombre de ese mismo ar'\o. En 

consecuencia. se sometió a la cons1dcrac1ón de ese Cuerpo Colegiado. para su 

aprobación, la Modernización Estructural de DICONSA. la cual contempló las 

siguientes acciones a seguir-

.. 1. Transferir sus instalaciones de mayor tamano denomin.E1das Centros 

Comerciales (25) a IMPECSA; 

2. Desincorporar, gradual y selectivamente, la totalidad de las instalaciones de 

tamaflo intermedio denominadas "' Conasuper A"' y "' Conasuper B"' (569). La 
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desincorporación deberá hacerse en principio a favor de los empleados que 

laboran en ellas, en su defecto, se considerará a organizaciones sindicales y 

sociales asi como a particulares interesados La graduahdad y selectividad 

que se menciona estarán determinadas por la efectividad con que cada tienda 

esté cumpliendo la función de abasto y regulación. por sus niveles de 

rentabilidad económica, y por la velocidad con que so establezcan las nuevas 

alternativas para este segmento de consumo popular. 

3. Dar por concluidos los contratos de concesión de tiendas a particulares, lo 

mismo en el medio urbano (2.441) que on el rural (515). 

4. Capitalizar las tiendas cornurntanas tanto en el medio urbano - CEPAcs

(3,532) como en el rural (15.912) es decir. tenerlas oportuna, suficiente y 

adecuadamente establecidas 

5. Continuar atendiendo las demandas de apertura de tiendas comunitarias en 

las áreas de marginación urbana así como en el medio rural en poblaciones 

de 5,000 habilantes o menos. 

6. Proceder a la apertura de tiendas también comunitarias (con participación 

institucional, vecinal y sindical) en todas las unidades habitacionales del 

INFONAVIT con mil o más habitantes. En tales tiendas deberán existir 

también tortillerias y abasto social de leche. La construcción estará a cargo 

del INFONAVIT que ofreció su resuelta cooperación en este sentido. 

7. Cerrar o reubicar establecimientos cuando haya duplicación con otros puntos 

de venta del sistema CONASUPO. 
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e. Difundir mejor los bonos CONASUPO que constituyen una prestación en 

especie orientada a \a allmentaci6n (posibilitan comprar en las tiendas del 

sistema con un 5°/o de descuento). son un ingreso neto para el traba;ador, son 

deducibles de impuestos para las empresas, no son inflac1onarios, pueden ser 

adquiridos por los sectores social, público y privado y no rt.1presentan costo 

presupuesta! para DICONSA 

9. Consolidar los programas de cr-éd1to al consumo para trabajadores 

estacionales·119 

Por ser un proceso gradual que lle1,1a implíc1to un tiempo considerable. los 

lineamientos anteriores coinc1dicron primeramente con el proceso de 

desincorporación de ICONSA y t ... 11CONSA y después con la propia IMPECSA, por 

lo que esta conjunción de acciones a seguir dio pie a que en muchos medios de 

comunicación so manejar-a la 1,11r-tua\ dosapanc1ón de CONASUPO y en todo caso, 

del Subsistema OICONSA. A muchos nos tocó ver en los encabezados de 

periódicos, el manejo que se dio a este respecto. 

Lo cierto es que OICONSA subsistió y hasta 1994, siguib funcionando con la línea 

dada en la modernización estructural. y se encargó de realizar ta 

desincorporación de los Conasupers y Centr-os Comerciales, asi como las tiendas 

concesionadas, y en virtud de que éstas se encontraban en el ámbito urbano, lo 

anterior significó el inicio de su retiro en la atención a esta ór-ea. 

Y fue el inicio, porque a pal'"t1r do 1995 OICONSA inició el ciorr-e de las únicas 

tiendas que quedaban en el área urbana: las denominadas CEPACS y las 

.. t..ilru!..Jk_~!9Jlc;~ _ _di;:_C.Jlí!~joJ_dc.J:.l,1!1_,j_nj~!,ar.;iQ!l_dir;_P151rJht•~dQ!.íLS .. Jmp_1..!IB;u."L.«;:Qm~JSi:t! CONASUf>O 
~ Scsibn de ConM:JO m1111c10 <J. cdcbr;u.l.-. el 22 de septiembre de l<)H9. rojas 77 y 77v. 
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INFONAVIT; éstas últimas, apenas abiertas en el sexenio 1989-1994. Ello Implicó 

el retiro total del canal urbano y desde ese momento. DICONSA se ha centrado 

únicamente en la atención al área rural, con la participación concertada de la 

comunidad. 

Finalmente, para concluir el estudio de la evolución del Subsistema DICONSA, en 

ese mismo ano, el Gobierno Federal determina su resectorizaci6n, apoyándose 

en las reformas a la Ley Orgánica do la Adrninislración Pública Federal, que 

ampliaron las atribuciones de la Secretarla de Desarrollo Social. 

Como ya se indicó en el capitulo anterior, el Subsistema DICONSA, por formar 

parte del Sistema CONASUPO. se encontraba soctonzado a la Secretaria de 

Comercio y Fomenlo Industrial, y fue asi porque DICONSA. al vender productos, 

desarrollaba actividades comerciales 

Sin embargo, atendiendo a su ob1eto, plasmado en las escrituras constitutivas de 

cada una de las empresas subsidiarias y al que se hizo referencia en la página 

49, es innegable que OlCONSA. al participar en la distribución de productos 

básicos a la población de escasos recursos. eslá cumpliendo una función 

eminentemente social que se sobrepone a la comercial, puesto que no persigue 

ganancias; más bien, esta Ultima función es complementaria de la primera. 

Lo anterior conllevó a su resectorización, para ubicarla en el sector afin a su 

función social. por lo que el 2 de marzo de 1~95, so hace del conocimiento al 

titular de la Secretaria de Desarrollo Social que por acuerdo del C. Presidente de 
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la Repübllca, las empresas Integrantes del Subsistema OICONSA y el Corporativo 

quedan agrupadas en ol Sector a su cargo 70 

Desde ese momento, el Subsistema OICONSA es separado de ta Matriz 

CONASUPO, por lo que las acciones representativas que tenia este organismo en 

el capital social del Corporativo fueron endosadas al Gobierno Federal, 

representado por la Secretaria de Desarrollo Social 

La resectorización no cambió en nada la lin'9a a seguir por DICONSA: continuó 

con el cierre de las tiendas urbanas. enfocándose únicamente a la atención en el 

área rural, precisamente ahl donde la comunidad ha sido determinante para que 

DICONSA desarrolle su función social 

Sin embargo, las actividades de DICONSA estón supeditadas a los recursos 

presupuestales con que cuente Ante el hecho, cada vez más marcado, de 

disponer de menos recursos para canalizarlos hacia la polit1ca social, DICONSA 

se recarga en la participación comunitaria para realizar sus actividades en materia 

de bienestar social. Por su parte, la sociedad se vale de su propia colaboración 

para mejorar su niveles de vida 

"° ~.m_l!!!..:2...RJ!. girndo por el Sccretnrio de 1-lacienda y Crédito PUblic:o al Secretario de 
Dcsanollo Soci1ll el 2 de m;u7o de 199' 
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CONCLUSIONES 

Como producto de la distribución desigual de la riqueza generada, ca..-acterlstica 

que le es propia a un Estado Cap1tahsta, y que se desprende de la 

implementación de los diferentes modelos y tendencias económicas que él mismo 

ha impulsado, el Estado Mexicano ha tenido que hacer frente a las demandas de 

la población que han quedado al margen de dicha riqueza. y en su carácter de 

árbitro de las relaciones desiguales. ha asumido funciones redistnbutivas del 

ingreso para paliar los efectos negativos, y que se concretan en acciones 

tendientes a cubrir las necesidades esenciales. como es la alimentación, a través 

de la política social 

A partir del cardenismo, el Estado hizo suyas las domandas populares de contar 

con alimentos básicos y las mst1tuc1onahza. realizando actividades de 

comercialización de productos bá.s1cos o subsistencias populares a través del 

Subsistema DICONSA, cuyo desarrollo como empresa pública ha sido 

determinado en función de los ajustes que ha sufrido la Administración Pública 

Federal para adecuarla a las necesidades del momento. 

Para las presentes conclusiones. es importante destacar que la evolución del 

Subsistema DICONSA, a partir do sus antecedentes y hasta 1995, se engloba en 

dos periodos: 

1) El primero, que va desde su creación en 1938 hasta 1988, DICONSA creció 

en términos cuantitativos, y fue ampliando su infraestructura comercial en 

aquellos lugares donde la iniciativa privada no concurría -principalmente en 
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el ámbito rural- o donde los gobiernos estatales y municipales y laa 

organizaciones sindicales así lo demandaban. 

Si bien su crecimiento permitió incrementar la presencia del Estado, enmedio 

de crisis económicas que han sido una constante en el crecimiento, para lo 

cual se valió del apoyo de los particulares a través do tiendas operadas bajo 

el régimen de concesión, en muchos casos obedeció más a criterios de 

abarcar grandes núcleos de población. -aunque a veces no se atendiera 

precisamente a población de escasos recursos-, que a ailerios de eficacia en 

cuanto al cumpllm1ento do su Objeto social, que es cubrir los estratos 

marginados de la población Un e1emplo de ello lo fueron las tiendas 

sindicales ubicadas en con1untos hab1tac1onales de ingresos medios, como 

por ejemplo, la tienda CONASUPO en la Unidad Nonoalco-Tlatelolco, que 

funcionaba conjuntamente con el Congreso del Trabajo 

2) El segundo, a partir de 1989. enmed10 del det..-imento do la imagen del 

Sislema CONASUPO y por tanto del Subsistema DICONSA. motivo que sirvió 

de justificación para concretar las políticas presupuestales restrictivas en la 

materia, se inicia el cieHe gradual de las tiendas propias y concesionadas. 

proceso que culminó en 1 994 con la desapa..-ición del canal de venta u..-bano, 

operando solamente en el ámbito ..-ural y atendiendo el prog..-arna de 

despensas a los albergues del DIF e INI 

Ahora. las actividades de DICONSA se centran en las ventas en el ámbito ..-ural, 

que es donde se considera se encuentra la población con altos indices de 

pobreza y marginación, p..-incipalmente en los lugares en donde OICONSA es la 

única alternativa de abasto. 
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Asi. se pretende dar al subsidio un carácter selectivo y orientarlo hacia la 

población más pobre, a contrario sensu do lo que ocontoció en la pnmera etapa, 

que era generalizado para toda la población y en todos los productos que 

comercializaba DICONSA en sus puntos do venta, ya sea tiendas propias o 

concesionadas 

En la actualidad, el subsidio. quo ha sido una de tas preocupaciones 

fundamentales del gobierno federal. se otorga solamente en cuatro productos: 

malz, harina de maíz. fn1ol y leche subs1d1ada y de alguna manera. el subsidio 

también va implícito en los costos de distribución. puesto que gran parte de ellos 

son absorbidos por OICONSA 

Lo sustantivo do la segunda etapa es que al constrenirse la actividad de 

DICONSA solamente en el canal rural. todos sus esfuerzos se dirigieron al 

fortalecimiento de las actividades en esas zonas, pero al mismo tiempo, se 

vigorizó la participación concertada de la comunidad en ese ámbito. que desde 

1982 colabora con el Subsistema DICONSA para cubrir sus necesidades min1mas 

de alimentación, organizándose en Comités Rurales de Abasto que forman parte 

de los Consejos Comunitarios de Abasto, que vienen a ser la máxima instancia de 

organización de la comunidad en la materia, e intervienen en la instalación, 

administración y operación de los puntos de venta. además de que participan en 

las decisiones que afectan el abasto en su localidad 

Pero el impulso que se dio a la parllc1pac1ón comunitaria no fue gratuito Ello se 

inscribió dentro de la lógica do las nuevas relac1oncs que estableció el Estado 

con la sociedad, tendientes a corresponsabihzar a esta Ultima, en la satisfacción 

de sus necesidades mlnimas, a través de su participación en la materialización de 

las obras. servicios y prestaciones que brinda el Estado. Esto fue posible, gracias 
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a la conjunción de intereses y a Ja fraternidad que la sociedad ha mostrado, 

cuando están on juego Jos intereses colecl1vos 

Precisamente el discurso oficial que imperó durante los al'\os de 1988 a 1994, 

versó alrededor de la exaltación de los lazos do comunión que hay entre la 

sociedad cuando se agrupa en torno a un fin común, como fue el caso de la 

construcción do hospitales y escuelas en las zonas rurales, que fue donde se 

apreció más. el nuevo quehacer gubernamental en torno a la política social. Los 

programas de solidaridad quo impulsó In ndrmn1s1ración on eso periodo, fueron un 

claro ejemplo de ello. 

En lo referente a DICONSA, gracias al impulso que se les dispensó a los 

Consejos Comunitarios de Abasto, con el tiempo han reforzado sus estructuras y 

ámbitos de participación. en 1995 se les doló do personalidad JUrid1ca propia. a 

través de su conformación en asociaciones civiles. y su campo de acción se ha 

extendido hacia la negociL1c1ón ante los gobiernos estatales y municipales, para 

que les asignen recursos. con ObJclo de recap11allzar sus tiendas 

Es interesante observar que mienlras por un lado el Estado intensificó la 

participación de las comunidades. por el otro. DICONSA se halló inmersa en el 

debilitamiento de las instituciones de bienestar social. puesto que no ha sido 

ajena a la reducción del gasto püblico. por la politica económica de corte 

neohberal que se ha venido impulsando. 

Ahora. la relación OICONSA-comunidad opera sobre bases diferentes: mientras 

que en un inicio la comunidad rural se apoyó en DICONSA para contribuir a su 

propio abasto y a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, en la 

actualidad, enmedio de los recortes presupuestares. se da el proceso inverso, en 
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el quo DICONSA, para cumplir con su función social, tiene que apoyarse cada vez 

más en la participación de la comunidad. quien con el tiempo. tiendo a la 

consolidación de sus estructuras y organización En suma, a mayor 

fortalecimiento de los ConSCJOS Comunitarios do Abasto, mayor declinamionto de 

la polilica do bienestar socml en matona do aluncntos. realizada por conducto de 

DICONSA. 

Lo palpable es que la aportación decidida de la comunidad ha llenado los 

espacios y vacfos que la polihca social. a través del Subsistema DICONSA, va 

dejando y que no puede cubrir Esos mismos vacios indican que la participación 

de DICONSA tiende a sor cada voz mós limitada. puesto que esta sujeta a los 

propósitos que el Estado asuma en la conducción de la politica social. mismos 

que apuntan hacia un proceso gradual do desvinculación con la función de 

comercialización de productos básicos. a causa de las polit1cas restrictivas de que 

es objeto. 

Y es gradual, porque el Estado no puede sustraerse totalmente y en forma 

inmediata, del compromiso que adquirió desde el cardenismo para el 

abastecimiento de productos básicos. de ser así, incurriría en promover los 

gérmenes de movimientos sociales que atenten contra la estabilídad social, 

puesto que la comunidad por sí sola, todavía no cuenta con los medios suficientes 

para asumir esta función. Requiere de unas comunidades lo suficientemente 

preparadas para continuar organizándose a si mismas y promover los 

mecanismos necesarios para alcanzar. por si y consolidando su participación, los 

mínimos de bienestar en cuanto a la alimentación. 

Y eso no está lejos de suceder, puesto que en el ámbito rural, la comunidad ha 

mostrado tener una gran capacidad organizativa, además de unos fuertes lazos 
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de solidaridad que unen a sus miembros. y es en donde mojor se puede observar 

•una red social constituida por las lam11ias y por algunos lazos más amplios como 

los comunitarios Esta rod mnt1za la d1str1bución original del nivel de vida, 

protegiendo a los nif1os. o los anc1.::inos y hac1ondo pos1blo la d1v1si6n. casi 

siempre sc:iic.ual entre traba¡o dornóst1co y e:iic.tradornCst1co Se trata de la red 

solidaria, dentro de la cual "lo mío so hoce nuostro- 11 

En la instancia de los citados Conso¡os Comurntar1os, so matonahznn los usos y 

costumbres do las comunidades que part1c1pan en ellas En estos cuerpos 

colegiados. se observa más que en ninguna otro parto, el arraigo a las trad1c1ones 

comunales, que descansan en la olccc1ón consensual do sus representantes. y en 

donde los lazos solidarios de las familias que conforman la comunidad, 

constituyen el punto de par11dn do In conv1vcnc1n entro ollas 

Por todo lo anterior. y habida cuenta do la evolución que ha observado OICONSA, 

primero como una empresa pnontana de la politica social, abanderando y 

concretando las demandas do la población mayor1tana en el abastec1m1ento de 

productos básicos, y posteriormente. c1rcunscrita en el deb11ttam1ento de las 

instituciones de bienestar social, producto de una polihca neollberal y de la 

ausencia de recursos para sostener una polit1ca pUbltca de esta envergadura. 

como quedó plenamente demostrado con la des1ncorporac1ón do sus tiendas a 

excepción de las rurales. concluyo. desde m1 punto de vista, que DICONSA se 

halla en el umbral de su desaparición 

Cuando los Consejos Comunitarios de Abasto. por su propia dinámica logren 

consolidarse como organ1zac1oncs y tengan los recursos y elementos necesarios 

"Julio Dolhin1k,_:r11r;'JloC'~"'1.LCJlJ••_pt.•J11!ca_K><.:1,1l" Anic:uln puhlu .. ado en d Diario la Jornada el J de ni.a)o 
de l 996, pág. 5 l 
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para alcanzar su autonomía, enlences en ese momento rebasarán la actividad de 

DJCONSA. por lo que su presencia ya no será necesaria. Luego entonces, el 

Estado podrá transferír totalmente a las comunidades la responsabilidad de su 

abasto, sin riesgo de manifestaciones sociales que pongan en entredicho la 

capacidad del Estado para atender las demandas sociales. 

De suceder lo contrario, es decir, de apresurar su desaparición, se tendrá que 

recurrir a otros mecanismos redistributivos para atenuar las desigualdades 

sociales en Ja materia. 
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