
T:ESIS CON 

-Zf 
~'i· 

UNIVERSIDAD NACIONAL AU'l'ONOMA 
DE MEXIOO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS V SOCIALES 

"EL PROGRAMA DE ABASTO A ZONAS POPULARES URBANAS 
DE CONASUPO, COMO UN INTENTO DEL GOBIERl'IO PARA 

ABASTECER DE PRODUCTOS BASICOS A LAS ZONAS 
MARGINADAS URBANAS DEL DISTRITO FEl>ERAL 

DE 1888 A 1992" 

TESIS PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER El TITULO DE 

UCENCIATURA EN SOctOLOGIA 
P R E 8 E N T A 
OCTAVIO GABRIEL HERNANDEZ CAMPOS:''· 

ASESOll: JOSE AAELLANO SANCHEZ 

MEXICO, D. F. ,~ 

f ÁLLA Di OijGSN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



A G R A D E C 1 " 1 E N T O S 

Con profundo carlno, respeto, admiración y 
agradecimiento a MIS PADRES, Sra. Concepción 
Marbella Campos Cabrera e lng. Rodolfo 
Hernandez S~nchez por su confianza e 
invaluable apoyo. 

A mis hermanos Jorge Luis y Rodolfo Guillermo 
HernAndez Campos, con afecto. 

A MI ESPOSA, Lllia Aurora por su carino,· comprensión 
y apoyo incondicional. 

A mis hijos, Karen Gabriela y César Octavio, fuentes 
de estimulo para superarme cada dla. 

A mis suegros, Sra. Aurora Hernandez Baena 
y Sr. Manuel HernAndez Segura, por su ayuda y 
comprensión. 

A todos mis Profesores y personas que me 
ayudaron a la realización de esta tesis. 

f ... 

Octavio Gabriel Hernandez Campos 



INDICE 

1NTRODUCC1 ON 

1. FUNDAMENTACION TEORICA DEL ESTUDIO. 

2. LA ACCION DEL ESTADO A TRAVES OE CONASUPO 
EN MATERIA DE PRODUCCION, OISTRIBUCION Y 

P~g. 

COMER:CIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS. 42 

2.1 Formación de Conasupo 
2.2 Objetivos 
2. 3 Funciones 
2.4 Estructura organizativa 

3. CONASUPO Y SU FILIAL DISTRIBUIDORA E IMPUL 

43 
46 
46 
49 

SORA COMERCIAL CONASUPO, S.A. (DICCONSA) - 51 

4. DICCONSA EN EL DISTRITO FEDERAL: DISTRI
BUIDORA CONASUPO METROPOLITANA, S.A. DE -
C.V. (DICOMESA) 53 

4.1 Programascomunitarios de DICOMESA -
vinculados al Programa de Abasto a -
Zonas Populares Urbanas (PAZPU) 54 

'\.1. 1 Programa de Cae in as Popu 1 ares 54 
4,1. 2 Programa de Ma 1 z TortI i i a 54 

5. PROGRAMA DE ABASTO A ZONAS POPULARES URBANAS 
(PAZPU) 56 

5.1 Población objetivo 57 
5.2 El Centro Popular de Abasto Conasupo 

(CPAC) 59 
5.3 Normatlvidad del PAZPU 60 

6. EL PAZPU EN EL OISTRITO íEOERAL 

6.1 U Almacén PAZPU "Suroeste" 
6.1.1 Administración 
6.1.2 Almacén 
6.1.3 Supervisión 

63 

64 
65 
66 
66 



7. ESTUDIOS DE CASO DE CPAC'S DEL PAZPU EN LAS 
DELEGACIONES POLITICAS DE ALVARO OBREGON, 
CONTRERAS Y COYOACAN DESDE MAYO DE 19BB A 
DICIEMBRE DE 1990 68 

7.1 CPAC'S del Partido Revolucionarlo Ins-
titucional 69 

7.2 CPAC'S de la "Oposición" 8D 
7.3 CPAC'S "Independientes" 88 

8. LA EXPERIENCIA DEL CONSEJO POPULAR DE ABASTO 
(CPA) DEL DISTRITO FEDERAL DE 1988 A 1990, 
EN EL ALMACEN PAZPU"SUROESTE': 93 

B.1 Constitución del Consejo Popular de --
Abasto en el Almacén PAZPU "Suroeste" 95 

8.1.1 Estructura Organizativa del CPA en 97 
ºSuroeste". 

8.2. Medidas de Conasupo que se establecieron 
conjuntamente con el CPA del almacén 
"Suroeste". 99 

8.3 El Pacto de Estabilidad y Concertación 
Económica (PECE) y el CPA en 1989 103 

8.4 Reconocimiento de mermas por Conasupo 104 
8.5 Reestructuración de Conasupo 105 
8.5.1 DICCDNSA en la reestructuración de - 107 

Cona supo 
8.6 Movilización popular de los Consejos - 109 

Populares de Abasto del Distrito Fede-
ral el 30 de noviembre de 1989 

8.7 Evaluación de la marcha del 30-Xl-89. 111 

9. LAS POLITICAS DEL AJUSTE ECONOMICO, LA TRANS-
FORMACION DEL ESTADO Y EL PAZPU DE CONASUPO. 115 

10. TENDENCIAS ACTUALES DEL PAZPU EN EL DISTRITO 
FEDERAL (1990-92). 131 

CONCLUSIONES 

ANEXO ESTADISTICO 

GLOSARIO DE TERMINOS CONTABLES 

BIBLIOGRAFIA 

HEMEROGRAFIA 

145 

161 

179 

182 

186 



1 N T R o D u e e 1 o N 

Uno de los programas de CONASUPO que mas trascendió 

en nuestro pals es el Programa de Abasto a Zonas Populares U! 

banas (PAZ PU). Este programa surgió de la experiencia del -

Programa Rural de Abasto Comunitario (PRAC). La pecul lar!--

dad de estos programas radica en que atienden el abasto de 

productos baslcos en las zonas pobres de la ciudad y el campo, 

a través de 1a participación corresponsable de las comunlda-

des organlz~das y el Gobierno Federal (CONASUPO). 

A partir de 1982, el pals entró en la crisis econó

mica mas prolongada y estructural de su Historia moderna. 

Las pollticas gubernamentales de ajuste económico fueron lns~ 

flclentes para atender a los sectores sociales mas afectados 

por la crisis. Para 1989, Distribuidora e Impulsora Comer--

cial CONASUPO, S.A. (D!CCONSA) estimaba que en México exls--

tlan 35 millones de personas que perciblan menos de dos sala-

rlos mlnlmos por familia. Por estas razones, el PAZPU se --

convirtió en uno de los principales programas de CONASUPO que 

se mantuvo en el proceso de modernización de dicha paraesta-

ta l. 

Sin embargo, et desarroi~-º ·d9 PAt-PU en la ciudad -

de México tuvo un desenvolvimiento;muy particular. ,, 
/ 

En este 
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trabajo se pretende Investigar cómo e'! Gobierno, a través del 

PAZPU, ha abastecido de productos baslcos a las zonas margln! 

das urbanas del Distrito Federal en el periodo comprendido de 

198.8 a 1992. As! mismo, se tratará de responder a diversas 

interrogantes respecto a este objetivo como lCuál es la nor-

matlvldad y funcionamiento del PAZPU? &Por qué el PAZPU se 

basó en la corresponsabllldad sociedad civil y empresa pabtl

ca para abastecer de productos básicos a las zonas pobres? 

IC6mo se dló la participación comunitaria en el Distrito fed! 

ral? lla filiación polltlca de los encargados de tiendas c~ 

munltarlas (CPAC' S) Influyeron en su funcionamiento? lCuáles 

fueron las ventajas y desventajas de la creación del Consejo 

Popular de Abasto en el Olstrlto Federal? lCómo se mantuvo 

el PAZPU en la ciudad de México, a partir del ·proceso de ree! 

tructuraclón de CONASUPO en el sexenio del Presidente Carlos 

Salinas de Gortarl? y, finalmente, l.CuHes son las tendencias 

y futuro del PAZPU en el Distrito federal? 

Para el esclarecimiento de las ideas fundamentales, 

se procedió a definir los principales procesos y conceptos 

teóricos del problema a estudiar. Se cons !deró como primer 

proceso de Investigación el Programa de Abasto a Zonas Popul! 

res Urbanas (PAZPU), es decir, el abasto de productos básicos 

a través de un programa de Gobierno. Por otro lado, el pue~ 

te de unión que vincula a los procesos de lnvestlgacl6n es el 

abasto de productos básicos en las zonas marginadas urbanas y 

cómo tanto las comunidades como la empresa tratan de garanti

zar el abasto de productos básicos de manera suficiente, con 

oportunidad, calidad y a precios accesibles. Finalmente, el 
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Oltlmo proceso de lnvestlgacló~ es el que se refiere i las Z! 

nas marginadas urbanas del Distrito Federal. En la presente 

investigación las zonas marginadas urbanas o marginalidad ur

bana, no son consideradas como Areas que transitoriamente no 

se han Integrado al modelo de desarrollo económico, sino que 

estas zonas constituyen una caracterlstlca del creciente emp! 

breclmlento de las mayorlas que habitan tanto en México como 

en América Latina, fenómeno vinculado a las contradicciones -

inherentes al desarrollo capitalista y dependiente. 

Cabe se~alar, que el problema de Investigación aqul 

planteado, esta vinculado con el concepto de pobreza. Pero 

como es propósito del estudio el conocer, en términos genera

les, la pol!tica de abasto de CONASUPO en las zonas margina-

das urbanas del Distrito Federal. Sólo tangenclalmente se -

hará referencia al concepto de pobreza, por lo que se deja 

abierta la discusión para su definición. 

En ésta Investigación, se considera que la corres-

ponsabl l ldad entre el Gobierno y las comunidades pobres en el 

PAZPU, representó un mecanismo eficaz que contribuyó para la 

solución del abasto de productos básicos en las zonas margin! 

das urbanas del Distrito Federal. Sin embargo, la partlcip! 

cl6n de las comunidades de la llamada "oposicl6n" al Gobierno, 

en el Consejo Popular de Abasto, representaron una amenaza P! 

lltlca.para el Gobierno al cuestionar la polftica "moderniza-

dora" del Estado. Por esta razón, la concertacl6n social de 

DICCONSA, dentro de la lógica reprivatizadora del Gobierno 

del Presidente Salinas de Gortari, se redujo a los limites de 

rentabilidad y saneamiento de las finanzas públicas en detrt· 
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mento del Importante servicio social del PAZPU. 

Para efectuar es~a lnvestlgacl6n, primero fue plan

teado el problema; se relacionaron los principales procesos, 

se definieron los conceptos y se elaboro la gula de lnvestlg!!_ 

cl6n. 

La recop 11ac16n de 1 os datos fue documenta 1 ( B 1b11 ~ 

tecas, Hemerotecas y oficinas gubernamentales relacionadas 

con el PAZPU). Sin embargo, la lnvestlgacl6n fue predomina.')_ 

temente directa de campo ya que, en mi carActer de Supervisor 

Operativo y Promotor Comunitario del PAZPU en el Distrito Fe

deral, me dedique a las labores que dictaba la empresa y, sl

multAneamente, a la lnve~tlgacl6n participante de campo. Los 

datos fueron vaciados en fichas de trabajo, se slstematlz6 la 

lnformacl6n de acuerdo a la gula de lnvestlgacl6n, la cu41 en 

algunos casos fue modificada, se reallz6 el an!llsls, se exp.!!. 

sleron tos datos y resultados de la Investigación y se obtu-

vleron las conclusiones. 

Cabe se~alar, que en esta Investigación se preten-

dl6 observar cómo funciono el PAZPU en el Distrito Federal d.!!. 

rante el periodo de 1988 a 1992. Para tal efecto, se esco-

gleron estudios de caso que resultaron representativos para -

determinar las tendencias generales de funcionamiento del 

PAZPU en el Distrito Federal. As! mismo, cabe destacar que 

au~que en la Investigación se obervaron elementos cual ltatl-

vos del Impacto social del PAZPU en la ciudad de México, la -

cuantlf lcacl6n del mismo requerirla ser Investigada con mayor 

profundidad y financiamiento de alguna institución pGbllca, -

en un estudio posterior a través del establecimiento de rela-
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clones estad!stlcas, di senos de encuestas; entrevistas, estu

dios serlos de mercado, etc. Ya que Inclusive DICCONSA no -

ha realizado estudios que Indiquen el impacto social del 

PAZPU, debido a que la modern!zacl6n de la empresa pública 

(en este caso CONASUPO) prlvl!egl6 la rentabilidad y eficien

cia administrativa de los recursos del Programa, olvidando el 

beneficio social del PAZPU en las zonas donde habitan persa-

nas de escasos recursos ecrin6m!cos. 
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1. FllNDAIENTACION TEORICA lll ESTUDIO. 

Para real izar cualquier lnvestlgaclOn de tipo so-

e tal, es preciso definir los conceptos del marco teOrlco que 

nos permitan explicar y acercarnos a la realidad concreta que 

se pretende conocer. Conviene senalar, que tanto la teorla 

como la practica deben vincularse d!alécttcamente si aspiramos 

a conocer la realidad hlstOrlca. 

Primeramente, se deflntra el concepto de Programa 

de Gobierno de manera general, posteriormente se explicara el 

Programa de Abasto a Zonas Populares Urbanas y se ubicara en 

el contexto de la planeacl6n global del pals impulsada a par

tir de 1gso. As! pues, en la presente lnvestlgaclOn se en-

tiende qué Programa de Gobierno es un escrito que indica los 

pormenores de un proyecto determinado. El Programa de Go

bierno esta constituido por una serie de objetivos, estrate-

glas. disposiciones y pollticas que se estableceran en cierto 

amblto de la sociedad. Ahora bien, estrechamente vinculado 

a Programa de Gobierno esta el concepto de Plan de Gobierno. 

Podemos definir a Plan de Gobierno como el conjunto de dispo

siciones gubernamentales que sirven para organizar y dirigir 

la actividad econ6mlca y social en ciertas areas o en todo el 

pa ! s. 
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Como se aprecia Programa y Plan de Gobierna son co~ 

ceptos que significan lo mismo. Sin embargo, debido a la 

tendencia histórica del Gobierno Mexicano a establecer una 

planeación Global del pals, en esta Investigación se conside

ra Programa de Gobierno como una parte determinad~ de. Plan de 

Gobierno y Plan de Gobierno se plantea que esU conformado 

por un conjunto de Programas especificas. 

Una vez aclarada esta diferencia, es necesario hacer 

una breve retrospectiva de la Planeaclón Gubernamental en 

México. Esta se Inició con la Promulgación de la Ley sobre 

Planeaclón General de la RepObllca en 1930. Con esta ley se 

Intentó realizar una estimación de los recursos existentes 

en el pals, con el objeto de que el Estado Implantara una In

fraestructura económica que fungiera como base para el desa-

rrollo del pals. 

Se puede considerar que la Planeaclón Gubernamental 

en México, empezó durante el régimen presidencial del Gral. -

Lázaro Cárdenas. Los objetivos sociales de la Revolución 

Mexicana de 1917, fueron plasmados en el Plan Sexenal del Pr~ 

sidente Cárdenas para el periodo de 1934-40. 

En el perlado comprendido de 1940 a 1970, la Plane! 

ción Gubernamental fue encaminada a definir los marcos gener! 

les para el crecimiento económico. A principios de los anos 

setentas, se elaboraron planes para sectores especlflcos o 

áreas y regiones prioritarias. 

Sin embargo, la Planeaclón tuvo bastante auge en el 

periodo Presldencl~l de José López Portillo· (1977-82). Va· 

que fueron creadas las bases para formar un Sistema Nacional 
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de PI aneac Ión Democr4t l ca, as l .como varios prngramas sector l.!!_ 

les, estatales y fue elaborado el Plan Global de Desarrollo -

para 1980-82. 

El Presidente Miguel de la Madrid (1983-88), refor

mó el Articulo 26 de la Constitución Polltlca. En esta re-

forma se determinaba que el Estado Iba a constituir un Siste

ma Nacional de Planeaclón Democrática. En el marco de dicha 

reforma, el Presidente de la Madrid presentó al pals el Plan 

Nacional de Desarrollo para el periodo comprendido de 1983-

88. 

Como el PAZPU surgió en 1983, en el periodo Presl-

denclal de Miguel de la Madrid, conviene conoc~r en términos 

generales los principales objetivos, estrategias y polltlcas 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

A partir de 1982, México entró en la crisis general 

estructural más profunda de su Historia Moderna. Para en-

frentar dicha situación, el Gobierno planteó la Planeacl6n D~ 

mocr4tlca como una alternativa. De tal manera que el PND 

Iba a estar dirigido por el Estado, pero en base a las propo

siciones que surgieron de una amplia "consulta popular". 

As! pues, los objetivos del PND fueron los siguientes: 

"1. Con6Mva' y 60,talece' ta4 1 nHituclone.i Vemoc,át.ica&. 

2. VencH ta c'üü. 

3. RecupHa' ta capacidad de cHclmiento. 

4. ltticia' fo6 c~mbio6 cualitativo6 que 'equie'e et pal6, 
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El PNO se articulaba en tres apartados. En el pr.!. 

mero se establec!a el marco para el diseño de la estrategia -

global. El segundo planteaba las polltlcas para la ejecución 

del Plan. En el tercer apartado se descrlb!a la forma de par. 

ticlpación de los diversos grupos soclalei en la instrumenta

ción del Plan. 

En el primer apartado, se eitablecla que el PNO, se 

apoyaba en la Constitución 'pofltlca· de 1917 .y se expon!an los 

siete criterios que surgieron de, I·~ consulta popular y eran: 

1. Nacionalismo Revolucionarlo 

·2. Democratización lntegr'al 

3. Sociedad Igualitaria 

4. Rcnovacl6n Moral 

5. Descentra! izacl6n de la vida Nacional 

6, Desarrollo, empleo y combate de la Inflación 

7. Planeacl6n Oemocr~tica. 

As{ mismo, se hacia un diagnóstico del contexto na

cional e internacional de la crisis y se defln!an aspectos C!l 

yunturales y estructurales del pa{s par.a estabi'ecer el.·propó·

slto nacional del Plrn y del ~lstema N~clo~al .de PlaneaclOn -

111 
Presldento? •Hguel da la MoJqd, í'.tl.fl. f\9R'!~Rij 1 , p. 1/. 
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DemocrAt lea. Las principales lineas de acción del Propósito 

Nacional eran: la reordenación económica y el cambio estruct~ 

ral. La primera pretend!a "aba.tú la .ln6lac.l6n tJ la .lneH!! 

bil.ldad cambia~ia, p~o.tege~ el empleo, la plan.ta p~oductiva tJ 

el con6umo b46ico IJ.~ecupe~a~ et dlnami6mo del c~ecimien.to --

6ob~e baH6 di6eunte6". (2) En cuanto al cambio estructu--

ral estaba constituido por seis orientaciones sociales y eran: 

"en6aUza~ lo6 a6pec.to6 6ociale6 y di6.t~ibuUvo6; de6cen.tul.f 

za~ la6 ac.tividade6 p~oduc.t.lva6 tJ el b.lene6ta~ 60Cial; ade

cua~ la6 modatidade6 del 6inanclamlen.to a la6 p~.lo~.ldade6 del 

de6a~~otlo nacional; 60~.talece~ la ~ec.to~ia del E6.tado1 impu! 

6a~ al 6ec.to~ p~ivado". (3) 

El segundo apartado del PND, se referta a la pollt.!_ 

ca económica general y a los instrumentos del Estado. Se 

describla la poiltica de gasto pOblico y de empresa pl'.iblica; 

la aplicación de las pollticas crediticias, monetarias, cam--

biarlas, subsidios deuda 'l'.ibllca, comercip exterior, de In-

versión extranjera de .. ~apac.ltaci6n para .ia productividad. 
. . . . . : ~ ,,.: ' ·.: : :, . ' : - . ,: .. ' . . . 

Ademas se eitponla la pQ'tiúca'social;ia''.éll{i se constitula --

por ta poi ltlca.de' emp\~ci, bienestar:·s~~íaL• at'imentación y -
. ' ' ·"· ... · ,<"/···. ,-, •. 

irntri~ión, educación, saÍud y' segurid~d}osra:i; ;·eco\ogla y m~ 

dio ambiente y desarro\ lo urb~n-~ y·~l'vt'~'nd~·: 'se plantea-
. . : -._,' . 

ban aspecto especificas de ia estrategia para ét desarrollo -

(2) 

lbldcm, p. 2R. 

131 
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económico como eran el Desarrollo Rural Integral; reforma 

agraria Integral; agua;~pesca·y·recursos del mar; bosques y -

selvas; desarrollo lnd~st.~lal y comercio exterior; energétl-- · 

cos; mlnerla;. slstema.·lntegral. de. transporte; modernización -

comercial y abasto popular; t~rlsmo y desarrollo clentlflco 

tecnológico. finalmente, se planteaba la polltlca regional 

(zona metropolitana de la ciudad de M~xlco, la frontera norte, 

el sureste; la costa del Golfo y del Pacifico) para la Desee!!. 

trallzaclón de la vida .nacional. 

Por Gltlmo, el tercer apartado contenta las formas -

ae part1clpaclOn social en la ejecución de las tareas naciona

les para conf lrmar el sent1do democrático del Sistema Nacional 

de Planeac!On. 

Uno de los principales programas que Indicaba el PNO, 

vinculados ion el Programa de Abdsto a Zonas Populares Urbanas 

(PAZPU), era el Programa Nacional de Alimentos (PRONAL), el -

cuAl sólo duró tres aílos debido a sus amplios objetlvos. Es

te programa tenla como principal función la lntegraclOn del -

sector alimenticio para influir en la dlstrlbuclón del ingreso, 

el aumento de la productividad y el ~mpleo rural. Los obJet.!_ 

vos generales del.PRONAL eran • ... p,ocu'ª' la Sobe,anla·Atime! 

.<a'ia y alcanza' condic..:One6 de aHmen.tac.i.ón y nu.t,úi6n que -

pe,mi.tan et pteno de6a,,ollo de la6 capac.i.dade6 y po.tenciat.i.-

dade6 del meúcano•. ( 4) En lo que respecta a los objeti--

14) 

lbfdem, p. 237 
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vos particulares el programa Iba a"· •• mejo11.a11. to6 n.lvetu nu

t11..lc.lonate4 de ta poblac.i6n de baj 04 .ln911.e4 06, a6l como en lle-

9.lone6 y 911.upo6 pa11.t.lcuta11.mente a6ectado6 y pilop.lc.la11. una d.l4-

t11..lbuc.l6n má6 equUaUva de lo6 aUmento6". ( 5) 

El Prona! se Iba a coordinar con los programas de -

salud, educación, vivienda y con el Programa de Desarrollo Ru

ral. As! mismo, el Prona! se Iba a apoyar en la estrategia -

para el desarrollo del Sistema Nacional de Abasto y el Progra

ma para la Producción, Abasto y Control del Paquete BAslco de 

Consumo Popular. 

En el PNO se reconocla que el carActer lntersecto--

rlal de la producción y distribución de bAslcos necesitaba de 

una eficaz coordinación con las polltlcas de fomento rural, -

pesquero, Industrial y, especialmente, con la polltlca de pre-

clos de garant!a. Para tal coordinación se Iba a Implementar 

el Programa para la producción, abasto y control del paquete -

bAslco de consumo popular. Este programa Iba a designar el -

financiamiento necesario para el sector social y privado, pro

porcionarla mayor atención a la pequena y mediana Industria y 

crearla las normas para la planlflcaclón del abasto popular. 

El papel de la empresa pObllca (CONASUPD) en la pro

ducción ~distribución de bAslcos lba a tener una orientación 

social para atender a la mayorla de la población, particular-

mente, a los que habitan en reglones rezagadas y de menores l!!. 

(5) 

Ibídem, p. 237. 
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gresos. Para tal efecto • ..• inclr.ementa&4 ta p&oducción de -

b46ico4, haciendo u6o de ta capacidad ¿n6tatada oc¿o6a de la6 

indu4t&ia4 pa1r.ae4tatale6 y ampl¿ándota cuando 6ue6e in6u6icle~ 

te; 6e comp&a&án lo6 in6umo6 a91r.opecua1r.io6 di1r.ectamente de lo6 

p&oducto&e6 a t&avl6 de 4U6 01r.ganizacione6; 6e comp1r.a1r.4n p1r.e-

6e1r.entemente en et ámbito nacional lo6 ln6umo6 e4t1r.atlgico6; -

H. mej otr.alr.á ta cattdad de lo6 p1r.oduc.to6 de acue1r.do con la6 

1r.egla4 de no&matización que 4e e6.tablezcan pa1r.a cada uno de 

elto6¡ 6e inc1r.emen.ta1r.4 el volumen y ta dlve&6i6icación de p&~ 

ducto6 b46ico6 come1r.ciatizado6 pa1r.a la6 emp&e6a6 púbtica6, P•! 

ticuta1r.mente en la6 zona6 1r.u1r.alt6 y en la6 u1r.bana6 1r.eza9ada6; 

6e p1r.ocu1r.a1r.4 un aba6to opo1r.tuno, 6U6iciente y a p1r.eclo6 adecu~ 

do6 de lo6 p&oducto6 b46iC06 a lo6 pequeño6 y medlano6 come1r.-

ciante6, p1r.opo1r.cion4ndote6 capacl.tación y a6i6tencia .tlcnica -

en mate.ata de comeciaUzación". ( 6) 

Dentro de esta polltlca de CONASUPO, en mayo de 1963, 

fue creado el Programa Nacional de Abasto a Zonas Populares -

Urbanas (PAZPU) (7) con la finalidad de ampliar la cobertura 

de CONASUPO, S.A. en las zonas marginadas urbanas del pals. 

(6) 

(7) 

lbldem, p. 370. 

El Programo de Abasto o Zonas Populares Urbanas (PAZPU) en sus inicios 
se llamaba Programo Nocional de Abosto a Zonas. Marginadas Urbanas -
(PNAZMU}. Sin embargo, por lo dificultad poro pronunciar- sus siglas 
y poro conciliar el nombre del programa con lo sociedad civil fueron 
cambiadas sus siglos de PNAZMU o PAZPU. 
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El objetivo general del PAZPU era el de • .•• dl6t~! 

bul~ a ta población U~bana de ma6 e6Ca606 lo6 p~OdUCt06 del -

paquete b46lco de con6umo poputa~ e6tabteclendo un 6l6tema de 

Aba6to con ta pa~tlclpacl6n o~ganizada y co~~e6pon6abte dt ta 

pobt4cl6n de la6 4~ea6 c~Ztica6 de ta6 p~lncipate6 cludade6 -

det pa.U". (8) 

La población objetivo de quien va dirigido este pr~ 

grama se determino • ..• como aquetta que pe~clbe ln9~e606 6! 
mltla~t6 equlvatente6 o ln6e~lo~e6 a do6 vtct6 et 6ala~lo mZ

nlmo, dl6e~enclando a ta pobtacl6n objetivo p~t6t~tnte que e6 

aquetta que pt~clbe, po~ 6amltla, ha6ta una vez et 6ata~lo m! 

n.Lmo 9ene~at". ( 9) 

La estrategia general del PAZPU consiste en establ! 

cer en las !reas rezagadas urbanas Tiendas comunitarias o Ce~ 

tras Populares de Abasto Comunltarto (CPAC). Estas tiendas 

funcionaran con la participación organizada de la población -

y CONASUPO. Por un lado, la población objetivo proporciona-

rA los locales de las tiendas, eligirán a los responsables de 

las mismas y supervisaran el funcionamiento de las tiendas y 

el programa. Por otro lado, CONASUPO proporcionara el capi-

tal de trabajo a las tiendas, supervisara su operación, prom~ 

ver& las organizaciones corresponsables (capacitación técnl-

ca), surtirá los productos del Paquete Msico de consumo pop~ 

lar (abarrotes comestibles y no comestibles, leche evaporada 

18) 

(9) 

Sistema de Distribuidores Conosupo, S.A., Programo Nocional de Abasto 
o Zonas marginados Urbanos, p. 5. 

ldem, p. 13. 
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y en polvo, gianos basteas y azQcar),.construtra los almace-

nes del programa y de la administración ·de todos los elemen-

tos que contribuyan a lograr un abasto eficiente. 

Finalmente, en el PAZPU se afirma que las metas del 

programa se apoyan en las prioridades senaladas en el Plan N! 

clona! de Desarrollo. Por esto, en la presente exposición -

se Intentó plantear las principales polltlcas y programas del 

PND que estan vlnculadqs con el PAZPU. 

El segundo concepto teórico que es necesario expll-

car es el abasto de productos bastcos. De manera general, -

abastecer es "paoveea de to nece6a&lo" (1D). Entonces, el -

abasto de alimentos basteas significa proveer de lo necesario 

en materia de productos basteas de consumo popular. 

lPero, qué es lo basteo o necesario? lEn relación 

a qué es necesario? El concepto de pobreza esta estrechamen

te vinculado al término de necesidad, la pobreza es un estado 

de carencia, de necesidad. Julio Boltvlnlk define a la nec~ 

sldad como "ta 6«Ua de ta6 co6a6 que 6on 11uine6tu paaa ta 

con6e&vacl6n de ta vlda, peao tambl~n a una 6ltuacl6n a ta 

cu4t e6 lmpo6lbte 6u6t&ae&6e a ta accl6n ln6allbte de la6 ca~ 

646 11
• ( 11) 

Por medio del trabajo el hombre ha transformado a -

la naturaleza y a si mismo. Las necesidades y capacidades -

(10) 

ARISTOS, Diccionario Ilustrado de lo Lengua Españolo, p. \2, 

( 11) 

BOLTVINIK, Julio'. Pobreza y necesidades b6slcas, p, 6, 
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humanas son históricas y ambas son produc(das como los produE 

tos elaborados por el trabajo humano. De esta manera, se --

humanizan las necesidades blo16glcas y se crean nuevas necesl 

dades (cultura, lenguaje, conocimiento clentlflco, arte, 

etc.). 

Pero, para definir las necesidades básicas en una -

sociedad especifica, conviene tomar en cuenta ciertos facto·-

res como: las necesidades blol6glcas elementales (casa, sus

tento, vestido, etc. )1 la evolución de las relaciones socia-

Y el desarrollo de las fuerzas productivas; los Ingresos de -

la poblaclOn y las dietas: la leglslacl6n·de un pals y las -

conquistas populares: las actividades, las condiciones de vi

da y los equipamientos usuales o estimulados en una sociedad. 

Los necesario para vivir está relacionado con el -

término de pobreza, porque si no se cuenta con lo necesario -

para subsistir es que existe carencia o pobreza. Pero la --

determlnaclOn de los Indices de pobreza es una discusión bas-

tante polémica y compleja. Sin embargo, de acuerdo con Ju--

llo Boltvlnlk para la satlsfacciOn de las necesidades básicas 

de los Integrantes de un hogar se requiere • ... in9~e60 co-

~~iente, de~echo6 de acce6o, activo6 acumutado6 (incluyendo -

educaci6n) y tiempo düponible". ( 12) 

Cabe destacar, que no es objetivo de la lnvestlga-

clón conocer c6mo se fijan los Indices de pobreza y necesida

des básicas en México, por lo que se deja abierta la dlscu--

( 12) 
·eoLTVINIK, Julio. Op. cit., p. 51. 
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sl6n para su definición. Tan sólo seftalamos que el PAZPU 

trabaja con una parte Importante de productos alimenticios 

considerados como baslcos, es decir, con productos lndlspens! 

bles para la conservación de la vida. Los productos basicos 

que trabaja CONASUPO en el PAZPU -sin considerar marcas ni 

gramajes- son: azocar, arroz, frijol, aceite vegetal, leche 

evaporada y en polvo, harina de malz y de trigo, café soluble, 

pasta para sopa, galletas populares (Marias, animalitos, 

etc.) y finas, sal fina •. lenteja, alubia, haba, garbanza, 

malz palomero, chiles en lata, frutas y verduras en conserva 

(duraznos, plftas, mangos, puré de tomate, chlcharos e/zanaho

ria, elotes, etc.) atQn, sardina, gelatinas, cereales (avena, 

hojuelas de malz, etc.). soya, mermeladas (fresa y pina), ma

yonesas, caldo de pollo en polvo, chocolate en polvoy en ta-

blilla, detergentes en polvo y en pasta (jabón de lavanderla), 

jabón de bafto, pasta de dientes, limpiadores de piso, suavl-

zantes de ropa y panales desechables. 

Como se observa, los productos baslcos que maneja -

el PAZPU de CONASUPO, no Incluyen alimentos naturales de ori

gen animal (carne de res, cerdo, aves ni sus derivados), ni 

vegetal (frutas y legumbres), sino sólo abarrotes comestibles 

y no comestibles. Tomando como base la Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los Hogares, que realizó la Secretarla de 

Programación y Presupuesto en 1977, el PAZPU seleccionó los -

productos baslcos que Iba a manejar en el programa, ya que se 

consideró que eran los productos en los que la población obj~ 

tlvo del programa , mas gastaba de su Ingreso familiar (entre 
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65.8 y 56.3%) • "La .lmpoktanc.la det ga6.to que 1tepH6en.ta eó-

.ta "cana6.ta" de p1toduc.to6 palla la6 6am.U.la6 de ta pobtac.lón -

obje.t.lvo del p1to91tama .lmpt.lca que una va1t.lac.lón de p1tec.lo6 al 

úl.t.lmo con6um.ldo1t .lnc.lde en 601tma .lmpoJt.tan.te 6ob1te ta econo-

mla domi6.t.lca de lo6 hab.l.tan.te6 de m46 e6ca606 1tecu1t606, polt 

to que VlCCONSA, cumpl.lendo con 6U6 6unc.lone6 de aba6.to y "! 

gutac.lón de aba6.to y 1te9ulac.lón con6.lde1ta p1t.lo1t.l.ta1t.lo a.tendelt 

a e6.ta pobtac.lón con et 6.ln de a6e9u1ta1tle loó p1tec.lo6 m46 ba-

j 06 del me1tcado11
• ( 13) De acuerdo a lo anterior, es lnnc-

gable el servicio del programa, pero el abasto de básicos que 

maneja el PAZPU es limitado e Insuficiente al no manejar pro

ductos naturales animales y vegetales comestibles. 

Como ya se plante6, el abasto de productos básicos 

quiere decir, proveer o surtir de lo necesario en materia de 

productos básicos de consumo popular. Pero el abasto de al! 

mentas está estrechamente vinculado con la etapa de comercla

l lzacl6n del proceso alimentarlo. 

El proceso alimentarlo está constituido por varias 

etapas y son: la produccl6n, la comerclallzacl6n y el consu

mo. A continuacl6n se Intentará desglosar estas etapas para 

entender mejor el problema del abasto de alimentos. 

Como se sabe, la producci6n agrlcola es uno de los 

principales factores para el desarrollo econ6mico, social y· 

pol!tico de cualquier pa!s. Al respecto el Dr. Carlos Quij~ 

i 13) 

Sistema de Distribuidoras Conosupo, PNAZMU (hoy PAZPU), p. 19-20. 
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no comentaba que " •.. un pa.t.6 pod<.a 6ub6ú.tü 6.i.n máqu./.na6, -

pe4o no 6.i.n 6al.ta de al.i.men.to6 pa4a la mayo4¡a de la pobla--

c.ión". es que la Importancia del desarrollo agropecuario 

de un pa ! s reside en que "no 66lo u la clave pa4a e6capa4 a 

la peo4 y má6 pel./.g4o6a de la6 dependenc.i.a6, la dependenc.<.a -

al.<.men.ta4.i.a, 6.i.no que ademá6 e6 cond.i.c.i.6n .i.nd./.6pen6able pa4a 

el c4ec.<.m.<.en.to de lo6 o.t4o6 6ecto4e6 de la econom<.a, má~.<.me -

cuando 6e ualo4an lo6 4ecu4606 na.tu4ale6 y humano6 con que -

cuenta el pa.t.6". ( 14) 

En México, el sector productivo agropecuario tiene, 

entre otras limitaciones, que existe Inseguridad en la tenen

cia de Ja tierra; la Inversión pObllca se ha concentrado en -

la ciudad en detrimento del campo; falta de capacitación --

técnica y ijrganizaclón para la producción y consumo del cam-

peslnado ,y, hay baja capitalización y escasa mecanización en 

el agro. Sin embargo, desde el sexenio del Presidente José 

L6pez Portillo fueron creados diversos planes sectoriales, r! 

glonales y nacionales (15), con los cuales se .intentaba desa

rrollar el campo para lograr Ja autosuficiencia alimentaria -

del pa!s. 

(14) 

MARTJNEZ, Jfigenla, et. ol. HAllmentoci6n b6sica y desarrollo ogroin
dustrial •en Desarrollo Agroindustrial y Alimentoci6n # 4, p. Bl. 

t 15) 

Recuérdese al Sistema Al imentarto Mexicano (SAM), el Pro9romo Naclo-
nol de Alimentos IPRONAL), al Pion Globo! de Dosorrollo (PGD), etc, 
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Por otro lado, en el presente ensayo se considera a 

la actividad comercial o fase de la comerclallzacl6n "· •• co-

mo ac.t.i.v.i.dad de. aba6to, d.i.6t1t./.buc./.6n y ve.n.ta 6.lnat". ( 16) 

La actividad comercial ef lclente y sana contribuye 

al desarrollo económico de la sociedad. Ya que " ... ta co--

me1tc./.at./.zac./.6n 1te.6te.Ja ta6· cond./.c./.one.6 9e.ne.1tate.6 que. 6e. man./.-

6./.e.Han e.n ta e.66e.Jta de ta p1toducc./.6n". (17) 

En cuanto a los obstAculos de la comerclallzacl6n -

de alimentos en México, se encuentran el lntermedlarlsmo, el 

transporte y la conservacl6n de los productos (actividades de 

acoplo y almacenamiento). Y para superar estos obstAculos -

es necesar lo contar con un " ••• apa1tato d./.6.t1t./.but.lvo uno y -

e6.i.c./.e.n.te. que. be.a un pat1t6n e.6e.nc./.at palta ga1tant./.za1t n.i.ve.te.6 

de. p1tec./.06 bajo4 que 1te6te.jan to6 61tuto6 de ta pltoduct./.v./.dad 

oca6./.onada polt e.t avance. .te.cnot6g./.co. E4o4 n./.vetM de. pite.--

c./.04 6on 6undame.ntate.6, 6ob1te todo palta ta 6at.i.66acc./.6n de -

la6 ne.ce.4./.dadu de. ta6 mayo1t.ta6 de. bajo& 1te.cu1t606 e.con6111./.-

co6". ( 18) 

Ahora blen, la Companla Nacional de Subslstenclas -

Populares (CONASUPO). es la prlnclpal lnstltuclón gubernamen

tal encargada de enfrentar los problemas de la producción y -

( 161 

MONTEMAYOR Mortlnez, Aurelto. •et comercio de productos ogroolimenta
rlos• en Desarrollo ogrolndustrial y Alimentos # 4, p. 105. 

( 171 

MADRID Félix, Héctor, •Lo comerclollzoci6n de alimentos en M6xtco y 
lo occi6n del Estado Mexicano", en Desarrollo agrolndustriol y ali-
mentas # 4, p. 155, 

( 1BI 
MADRID Féllx, H6ctor, Op. clt., p. 154. 
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comercialización de los productos bAslcos, a través de lamo
dernización de los slstem~s de producción, acoplo, comercial! 
zaclón y regulación del mercado. Dicha Institución Intenta 
integrar eficientemente la producción, el almacenamiento y -
transporte de productos para vincular directamente a product~ 
res y consumidores. Para mejorar la comercialización se in
tenta Implementar la modernización comercial ya que esta --
" ••• pe~mlte optlmlza~ et u6o de to6 medlo6 de t~an6po~te mln! 

1 miza el tamaño de lo6 inventa~io6, ~educe et co6to del mane
jo, aco~ta lo& tiempo6 de almacenaje, e6peciatiza a to6 a9en
te6 econ6mico6, minimiza lo6 co6to6 de ope~aci6n del equipo e 
in6talacione6 y ~educe la6 me~ma6 11 • ( 19) 

En cuanto a la fase de consumo alimentarlo, su im-
portancla radica en que se tiene que promover la producción -
de alimentos en el campo, pero si esto no se refleja al final 
es un consumo adecuado a la población mayoritaria, entonces -
se podrA hablar de crecimiento económico pero no de desarro-
lo económico y social. Ya que el 11 

••• con6umo de atimento6 
e6 en última in6tancia, et indicado~ p~incipat pa~a medi~ et 
bienutM de to& muicano6 11

• (20) Parece claro que el consu 
mo se refleja a la venta final del producto al consumidor. 
Ahora bien, el consumo estA determinado por los patrones de -
consumo alimentarlo en cierta zona dependiendo de sus costum
bres tradicionales y de las costumbres Impuestas por las mult! 
nacionales de los alimentos a través de los medios masivos de 
comunicación (televisión, radio, cine, etc.) 

Para mejorar la eficiencia en la esfera del consumo, 
el Estado ha Implementado diversas polltlcas y son: la regu
lación del mercado a través del control de precios; los subs! 
dios selectivos; la distribución de alimentos a través de 
otras Instituciones públicas (Centros de salud, escuelas, De
sarrollo Integral de la Familia, etc.) y, principalmente, 
través de 11

., .una amplia campatla de educaci6n, in6o~maci6n y 

di6u6l6n ~e6pecto al manejo higi~nico de to6 alimento& y &u -

i 19) 
MONTEMAYOR Mort(nez Aurolio. Op. cit., p, 105. 

120)MADRID Félix, Héctor. Op. cit., p. 153. 
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val.o~ nut~U.i.vo". ( 21) 

Ahora bien, cabe destacar qu~ para estudiar el pro

blema del abasto es preciso considerar de manera Integral el 

proceso alimentarlo y su desarrollo dentro del marco de las -

relaciones sociales de producción capitalista. 

Por otro lado, en cuanto a los problemas estructur!!_ 

les del abasto, tenemos que en la producción de allm~ntos 

existen varios obst6culos que han impedido su desarrollo. 

Debido al modelo de lndustrlalizaci6n capitalista del pals, -

la Inversión privada y gubernamental se han concentrado en la 

ciudad en detrimento del campo. As! mismo, en el campo exl! 

te cierto predominio de empresas agroallmentarias nacionales 

y extranjeras (22) que han cambiado los patrones de cultivo 

de uso de la tierra, y promueven la ganaderla extensiva, la 

avicultura y la porclcultura. La baja de producción de ali--

mentas ha generado grandes Importaciones de alimentos, al re! 

pecto el Investigador de la U.N.A.H. Fernando Rello comentó -

"En 1933 -útUmo6 dato6 06.i.c.latmen.te d.i.6pon.lble6· 6e .i.mpM.ta

~on má6 de 9 m.i.tlone6 de tonelada6 de al.i.mento6 a un co6.to 

ap~ox.i.mado de 1 SDD m.i.llone6 de d6ta~e6, e6 dec.i.~. 301 de la 

deuda extHna cont~atada e6e año". (23) 

(21) 
MARTINEZ Hern6ndez, lfigenio. Op. cit. 1 p. 102. 

(221 
"Los daños de los multinocionoles en el Tercer Mundo son conocidos: mo 
dificon h6bitos de cultivo ol introducir cosechas industriales y lo--= 
producc16n de ol lmentos de lujo destinados o lo exportaci6n hacia po[
ses ricos, que, o su vez, privan o lo pobloci6n de productos alimenti
cios destinados al consumo local". G6rard Gorrcau. "El negocio de -
los alimentos, los Multinocionalos de la desnutrici6n 11

• p. 25. 

(23) 
CORREA Guillermo. "20 mlllones de campesinos, en el hambre victimas de 

pollticos poro beneficio empresarial", p. a. 
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En lo.que respeÚa a.la actividad comercial, se ca

rece de una lnfrae.struct~ra de acoplo, almacenamiento y dls-

trlbuclOn. ·AsCml~ino, fa ~ctl~ld~d comercial se concentra en 
,_ . " . ·..... , 

los-prl~clpal~s c~niros urbanos.del pals. Ademas, existe 

una tendencia· hacia la concentración de la actividad comercial 

en pocas manos que obtiene grandes utilidades y ocupa poco -

personal: lo que contrasta con la baja rentabl l ldad del pequ! 

no y mediano comercio, el cual .ocupa grandes cantidades de --

personal. Ahora bien, por la falta de vlnculacl6n entre la 

producción y el consumo se producen bajos Ingresos al produc

tor y altos precios al consumidor. 

Pero, ¿como ha enfrentado el gobierno esta sltua--

cl6n? En el Plan Nacional de Desarrollo (PNO), se plantea -

que el Estado se va a encargar de fomentar la producción agr~ 

pecuaria para lograr la autosuficiencia alimentarla. 

En cuanto a la actividad comercial de alimentos se 

plantea que la Modernización Comercial es "· •• un p1tocuo de 

t1tan6601tmacl6n 1taclonat de la6 e6t1tuctu1ta6 del come1tclo lnte-

1tlo1t y et aba6to palla log1ta1t una mayo1t edlclencia opeltativa -

en 6u6 actlvldade6 de 6e1tviclo. Lo ante1tlo1t con6lde1ta una -

modl6l~acl6n en ta compo6lcl6n y papel de lo6 agente6 come1t-

clale6 y ta lnteg1tacl6n a1tm6nlca y equlllbitada con to6 6ecto-

1te6 p1toductlvo6. El aba6to populait dedine e;l itumbo de la m!!. 

de1tnlzaci6n come1tclat, bajo et pitlnciplo de alcanza1t mayM C!!. 

1t1tc6pondencla ent1te la capacldad 60C.ial de p1toduccl6n y la C!!. 

pac.ldad 6oclat de con6umo". (24) Para ta 1 efecto el Estado 

1241 MADRID Miguel de la., op. clt,. p. 359-60. 
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plantea el fortalecimiento de la economla mixta, la promoción 

del comercio. social y privado a· la par de la rectorla del Es

tado. As! mismo, de acuerdo con la .estrategia de abasto po

pular CONASUPO en coordinación con otras Instituciones guber

namentales iba a atender a los grupos sociales de bajos ingr! 

sos y a fomentar la organlzaci6n de los consumidores. 

Para regular los monopolios y la especulación el E! 

tado se propone basarse en la Constituci6n Poiltica y en Ja -

promoción del pequeno y mediano comercio y Ja participación -

social. 

Con respecto a la promoción de Ja producción y dis

tribución de bienes de consumo general izado, se iban a con si-

derar cuatro aspectos básicos: El Sistema Nacional para el 

Abasto, el desarrollo comercial, la regulaci6n y control., 

la organizaci6n social e integraci6n productiva y la empresa 

pObllca comercial y productora de básicos. 

El Sistema Nacional para el abasto " ... u un p1to--

91tama a la1t90 plazo que bu6ca .í.nte91ta1t una 66t.lda u.d de ./.n--

61taut1tuctu1ta y de 6e1tv.lcio6 a t1tavl6 del e66ue1tzo del uctolt 

público en titeó 61tdenu de 9ob.le1tno, a6.t como la concultltenc.í.a 

de lo6 6ecto1tu 6oc.i.al y p1t.lvado". ( 25) 

Con la modernización comercial se eficientarán los 

canales de la comercialización vinculando directamente produE_ 

tores y consumidores, mejorando la Infraestructura, promovie!l 

do el mediano y pequeno comercio y coordinando el comercio p~ 

bllco, los mercados sobre ruedas, financiamiento, Ja capaclt! 

1251
1dem, p. 365. 
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ción y coordinando el comercio del sector· pQbilco. 

Otro aspecto es la organlzacl6n social y la tntegr2_ 

clón productiva que consiste en la organización social para -

producir y distribuir alimentos. En esta polltlca se defl--

nen las formas de organización social de productores directos 

en cooperativas, organizaciones obreras, etc.; en el caso de 

las organizaciones sociales de consumidores en uniones de co~ 

pra, cooperativas de consumo, etc. Y la pol!tica social de 

protección al consumidor a través de la Procuradur!a Federal 

del Consumidor y el Instituto Nacional del Consumidor. 

Finalmente, por medio de la empresa pObllca, se da

rá un enfoque social a la producción, abasto y comerclallza-

cl6n de productos básicos; y se atenderán las necesidades so

ciales de alimentación, especialmente, de los grupos de menor 

Ingreso y a los que habitan en reglones rezagadas. 

El tercer concepto teórico que se debe definir es -

el de "zonas marginadas urbanas" o "marginalidad urbana", 

Estas son categorlas de análisis de las ciencias sociales -b2_ 

sados en el Liberalismo económico- que se refieren a zonas ur 

banas que, transitoriamente, están al margen de los benefi--

clos de la ciudad capitalista y que pueden ser reintegrados -

al modelo económico, por la misma "mano Invisible" del merca

do. 

En ésta Investigación, se considera que las zonas -

marginadas urbanas no son áreas, que temporalmente, no se han 

integrado al modelo económico dominante, sino que éstas zonas, 

constituyen una caracterlstica estructural (pauperización de 

las mayorlas) del modo de producción capital is ta. Fenómeno 
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que se ha agudizado por, las poi !tlcas neol ibera les de ajuste 

económico, Implementada~ para enfrentar la situación recesiva 

que padece México '/A~ér1ca Latina:; 

El estudio ~e ras •zinás marginadas urbanas• en La

tinoamérica, se lnlcl6 en los anos 50's y 60's del presente -

siglo, cuando surgieron " ... nücteo6 poblaelonate<1 en la pe1t!:, 

6e1tla de la mayo!t pa1tte de la6 g1tande<1 e.ludade<1 en el B1ta<1ll 

etamad46 6avela6 (26) que u.lv.t.an en condle.lone<1 p1teca1t.la6 -

y, po!t to gen Mal, con oeupac.lón .ilegal del <1uelo". { 27) 

Ahora bien, existen dos enfoques principales que e! 

plican las causas de la marginalidad urbana en nuestros pal--

ses y son: el estructuralismo funclonallsta o Teor!a de la 

marginal !dad ,sod1afy; el, enfoque histórico y económico marxl~ 
-:,;_, __ :·,,·,· 

ta. 

L~/i~1;~·1~.'.~e,;:.~~rg!n~ll;Íádsoclal plantea que la 

no lntegrácl6n.,héaie marginación) de uno o varios elementos a 

la estructura social, se debe a las caracterlstlcas de los el~ 

mentos que provocan la dlsfuncl6n o desequlllbrlo del sistema 

social. Parsons y Smelser coinciden en que " ••. la dú6un· 

cl6n o ten<1.l6n, a 6u vez, no puede 01r..C:glna1t6t al .lnte1r.io1r. del 

6.Í.6tema y po1r. eeto lo6 env.ta en ú.lUma .C:Mtanc.la a una cauu 

elte1r.na. Son to6 e6timuto6 elte1r.no<1 to<1 que p1r.oducen lo6 -

de6equltlb1r..C:o6 al .lnte1r..C:o1r. de un 6l6tema 6ocial, la nece6.ldad 

de 1te6tablece1r. et equ.C:llb!t.lo p1r.ovoca a 6u vez, ademá6 de la6 

(2ó)En Méxlco estos 6reas son conocidos con el nombre de ,.ciudades perdi
dos" o "cinturos de mi ser-lo". 

t27)GEORGE Oliven Ruben, "Aspectos econ6mlcos, políticos y culturales de 
la morglnolidod en Arnédeo latino", p, 1627. 
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conduc.ta6 in6.ti.tucionalizada6, compo~.tamiento6 an/imalo& 

(collective behavio4) que tienden a aceteka~ lo6 pkoce6o6 de 

ueU-tuc.tu4acilin". (28) De acuerdo con este enfoque, la 

disfunción provocada por la marginalidad social debe ser co-

rreg!da a través de la Integración de estos elementos a la e! 
' . . ~ . . . 

tructura social; para así, r~estab.lecer:él·equ!!ibrlo y el -
- ,, - ~~ • "<> • 

adecuado funcionamiento del· sistemuoci~lv!genté'. 
As! mismo, la teórla de, l~:;~á;Ú~a~l!da~ social o --

marginal!stas, plantea que la marglnaÍÍd~d· focial en América 

Latina surge por la dependencia ent,re eéonom'tasnaclonales o -

regionales que tienen diferentes fases de desarrollo lndus---

tria!. De esta manera, el subdesarrollo es también proceso 

de marginallzaci6n, en donde contrasta el rdpldo desarrollo -

de las metrópolis con respecto al desarrollo mas lento de las 

·econom!as periféricas. Pero, simultdneamente este proceso -

se produce en cada pa!s subdesarrollado 'la modernización se 

concentra en las grandes urbes y los sectores agrario y artesa

nal tienden a quedar marginados de la economía nacional. E! 

te proceso, viene acompa~ado por la desvalorización de las 

ocupaciones tradicionales frente a las industrias modernas y 

del campo frente a la ciudad. An!bal Quijano ha llegado a -

definir la marginalidad como "pobtaei6n 60b~an.te de ta6 eco

nom.ta6 capUatl6.ta6 depend-len.te6". ( 29 l 

{28) 
MELUCC1, Alberto. "Las teor{as de los movimientos socio les". P• 97. 

(29) 

LARISSA A. de Lomnltz. •como sobreviven los marginados". p. 16 
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Los margina listas plantean v'arlas. carac.terlstlcas -

que . def Í nen· a • 1 os' ·m.aTg 1 na~os,jf !11º~:\~l e,~/·i pr.f~~r,~mepte, .. se • 

con s 1 dera a áque i 1 os' ·;e et.ores ·d~ '.!~. 1:>'~ti 1 ~~ io~' -que no perc 1 ben 

salarlo regúlar flj~/~~rmánén~e. _ :~s(~!~mo,;s~ con.sldera 

que las act1v1dades econom1cá·5 dé .esto.s sectores .es marg1na1 

con respecto a la· economla Industrial porque " ... 6e. t~ata de. 

ocupac.lone.6 manuate.6 no Út.i.6-(.cada¡ y de.valuada! pM e.t. me.~ -

cado tabo~at· u~bano; exúte.n tambltn a~te.uno6 e.6pe.c.lat.lzado6, 

tanto de..tipo ~~adicional (ca~pinte.~06, he.~~e.~06, putido~e.6 -

de. tápUa1 como .modMno (cotocado~e.6 de. at6omb~a61 ". (30) 

Dentro de esÚ ~~racterlstlca también se Incluyen ciertos se! 

vicios t~l~s:··c.oino .. choferes, meseros, cocineros, servicios do

mésticos; eÚ':'.'~'pJ~ Oltl~o. la pa~tlclpacl6n de estos secta· 

res s¿ 'c;ri~sÜ~il'·~'~;~(rí'a(debido ; lo;· baJ,;s· Ingresos que pe! 
, :, .. )-~'¡;::.~'.".1;\''r.:J~;..·:.:i,.:.¿;,·(~:·:.::Í'.'-~•:' · .· /;··:.¡ ·, •-'.'' 
clberi y a:1a,,lnett~}i~¡,1dad;de¡~s.~1s~?s\ .... 

_'_é~~~~,::l~m:~t8.9li!:::i!T~.frú~~11:·~i, eú_~b~. ~s.trecha--
merité vTn~'1i'Iado'co'ñ'T~':'teoi:"ia''¡j~~rroÍÍÍstadela CEPAL. E! 

t~ ú'or!°a'~~,h~·~;;H;~;~/r:~sF~-~~~fa ci~i ,;desar~~110 hacia 

· a'den.t'r:~;:,-• con·Jo cual· se propon la el Inicio de la Industrial.!. 
.:.·~·::·~_. :<" ."e'.:.:~.· .. :~_; 

··zacl6n .. de·Ios paises d_e América Latina para alcanzar un desa-

rroll'o' semejan.te.al de.los paises altamente Industrializados . 
.,. ........ .. 

Bajo ésta pe'rspectlva, la.marginalidad social se entendla co-

mo que clertos'secto~é~ de la población no estaban Integrados 

a los beneficios ciei des·~·rrol lo. Pero esta falta de lntegr! 

cl6n era transitoria, ya que con la Implementación de la es--

(30) 
ldem, p. 17 
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trateg!a desarrollista, se esperaba. que s·.;.· pr·o~ujera.tin mejo

ramiento general del nivel de vida semejante ú:: nivel·-~~ vida 

de los paises desarrollados: 

S.ln embargo, al desarrollo. del enfoque marxista 

coadyuvó que las ex~ectatlvas de· los desarrolllstas y margln! 

listas se desmoronaron ante las tendencias del subdesarrollo 

de América Latina "La<1 .ta<1a<1 de M.ec.lml.en.to e6peJtada<1 no H -

p1toducen pe<1e a una .lndu6.t1t.lat1.zac.l6n en 1táp.ldo avance, ta -

d.l6t1t.lbuc1.6n det 1.n91te<10 <1e potalt.lza aún má6 y ta d1.6tanc.la a 

to6 pal<1e6 altamente 1.ndu<1t1t.lat1.zado6 aumenta en vez de d.l6m& 

nu.iJi". (31) 

Desde sus Inicios, el enfoque marxista criticó a la 

teor!a de la marginalidad social, al considerar que la pobla

ción excedente marginal no se debla a una falta de Integración 

pasajera a los beneficios del desarrollo, sino este fenómeno 

era provocado por " ••• ta tendencia h.l6tó1t.lca del modo de plt!!_ 

ducc1.6n cap.ltat1.6ta que, p1tec1.6ame.nte dete1tm.lna que a un ma-

yo1t de6a1t1totto cap.ltat.l6ta co1t1te<1pond.la, cont1tad.lcto1t.lamente, 

un c1tec.lm.lento p1topo1tc1.onatmente mayo1t det ej~ltc.lto 1.ndu6t1t.lat 

de 1te<1e1tva, to que p>.ovoca junto con et de6a1t1totto c.lent.l6.l-

co tec.not6gfoo y ta concent1tac1.6n y centltaUzac.lón det eap.ltat 

et que 6e aumente et núme1to de t1tabajado1te6 <1upe1tnume1ta1t.lo6 y 

ta paupe1t.i.zac.lón de to6 p1top.leta1tfo-1>". ( 32) 

<31 >sENNHOLOT Thomsen, Veroniko. "Ma:r9lnolidod en Amédco Latino, Uno 
cdtica de lo teodo", p. 1507, 

t3z)MOCTEZUMA, Pedro y Bernardo Navarro, "Clase obrero, ejército lndus-
triol de reserva y movimientos sociales urbanos de los clases domina
dos en M6xlco, 1970-1976". p. SB 
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De acuerdo .con. este: enfoque, . la sobrepob 1ac16n re-

1 at l va o ejército industrtai:de reserv~
0

(33) es. considerada 

como una caracterl~tic~ e~trúct~rál y en constante aumento -
. . ' 

del desarrollo capitalista en América Latina. As! mismo, -

esta superpoblaci6n trabajadora ·habita en " ... 911ande6 con-

cent1taclone6 uJtbana~ de t11abajado1te6 que 6Ub6l6ten en el de-

6empteo ·y ta 6ubocupaclón, en condlclone6 de empobJteclmlento 

ext11emo y en un medlo habltaclonat uJtbano pob11e y de6lclta--

1tlo". (34) 

Ahora bien, el enfoque marxista sostiene que el -

ejército industrial de reserva no es homogéneo y que su com

posición social .esta:cons:.1tu.1da por diversas capas sociales 

que requieren ser; es.tÜd .. i~cfas en su manifestación concreta, -

los marglnaltstas tieííCl~p; ~··c~nfundlr al ejército industrial 

de reserv~ }o~»·e! !Úmpenpr.oletarlado cuando, como ya se señ~ 
16, en estas· '~;:;~·~··ÍiablÚ una gran diversidad de clases so-

clalés desde ",. ·:ob1tH06 en activo, mlemb1to6 del ejhcUo l!!_ 

duÚJtlal de. ~u uva y ot110 Upo de adala1tlado6 y 6otamente -

(331 

En ol cap(tulo XXlll del 1er. Tomo de •El Copltol", Man: considera que 
la superpobloci6n relativo y el e}hrclto industrial de reservo signi
fican' lo mismo • ... una superpoblact6n obrero es el producto necesorJo 
de lo ocumuloci6n o del desarrollo de lo riqueza sobre uno base copl
tollsto, esto sobrepobioci6n se convierte, o su vez, uno palanca de la 
ocumuloc!6n copllol \sto e Incluso en condicl6n de existencia del modo 
de producci6n copltollsto. Constituye un ejército industrial de re
servo o dispaslcJbn dol capital, que pertenece a éste ton obsolutamen 
te como sl lo hubiera creado a sus e•pensos". Carlos Marx. "El Ca": 
pJtol" Tomo 1, Vol. 3, p. 786-787. 

(34) 

OENNHDLT Thomsen, Voron!l:o, op, cit,, p. 1530, 
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-aho•a 6l- ma•g.lnatmente hab.ltan attl tumpenp~oteta•.lo6 p•~ 

p.lamente d.lcho11: vagabundo¡,, M.lm.lnate11 y pll.06Ututa11". (35) 

Con respecto a la caracterlstica que define a los -

marglnadospor el salarlo fijo y permanente, la teor!a marxis

ta considera que bajo las condiciones de las relaciones socia 

les de producción capitalistas existen varias formas de sala

rlo por debajo de su valor y que • ... ta ex.l11tenc.la de 6uell.za 

de tll.abajo no a11alM.lada, .l11ctu110 no ll.emune.ada o P.,•gada a un -

n.lvet mlnimo, que 11.lmultáneamente combina la11 act.lvidade6 iná¡, 

d.lvM6a6, no e11 en ab11oluto un 6enómeno aútado o ext•ao~din!!_ 

•.lo, 11.lno que •epu11enta una ca~acte•l11Uca e11t~uctu•al del -

modo de p•oducc.lón cap.ltalúta deóde que ex.lóte". ( 36) Por 

lo que la caracterización de los marglnallstas solamente re-

presenta una cruda manifestación de las relaciones de explot~ 

clón capitalistas en su grado máximo. 

As! mismo, el enfoque marxista plantea que dentro -

del sector terciario (comercio, turismo, servicios, etc.) 

existe una pequena burguesla propietaria y un gran nOmero de 

trabajadores no asalariados que al no poseer n!ngOn medio de 

producción y sin oportunidad de vender su fuerza de trabajo. 

se dedican a diversas actividades como el comercio ambulante, 

labores domésticas, traga-fuegos y otros servicios que no ne

cesitan de medios de trabajo costosos y que son mal pagados. 

(35) 

MOCTEZUMA Pedro y Bernardo Navdrro, op. clt., p. 59 
(36) 

BENNHOLOT Thomsen, Veroniko. op. cit., p. 1530. 
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En su forma aparen~(~¡ este tipo de actividades económicas 

parecen es~~{a1 margen 'del modo de producción hegemónico. 

Sln·embargo,.estas actividades económicas no son lmproductl-

vas sino 'que_, al l'gual que su consumo, están vinculadas de ma 

nera Indirecta a las relaciones sociales de explotación capl-

tallstas. De esta manera, el " •• • &em.i.pJr.ot.etM.i.ado Mbano -

que en la expectat.i.va de vendel!. oca&.i.onat.mente &u 6ue1r.za de -

t1r.abajo &e. mant.i.ene en una cond.i.c.i.ón de paupe1r..i.&mo ext1r.emo, -

cub1r..i.endo alguna& act.i.v.i.dade& económ.i.ca& que no .i.ntMe&an a 

ta .i.nvel!.&.i.ón cap.i.tat..i.&ta y que de alguna manel!.a cont1r..i.buyen a 

ta 1r.ep1r.oducc.i.ón del cap.i.tal, pMt.i.cula1r.mente en aópecto& l.i.g!!_ 

do& a ta cúcut.ac.i.ón de alguna& me1r.canc.ta& tJ a la p1r.eHac.i.6n 

de &el!.v.i.c.i.o& peMonate& y dom~H.i.co& que at.i.enden a la& nece

&.i.dadeó del con&umo, b.i.en &ea de ta bu1r.gue&.i.a en gene1r.al o de 

la pequeña bul!.gue&.i.a y et. p1r.oteta1r..i.ado de la efod ad". ( 37) 

Cabe se~alar, que las zonas marginadas urbanas o 

marginalidad urbana estan vinculados con el concepto de pobr! 

za. Pero, como es propósito del estudio conocer, en térml-

nos generales, la pol!tlca de abasto de CONASUPO en las zonas 

marginadas urbanas del Distrito Federal en el periodo compre~ 

dldo de 1988-92. Sólo tangenclalmente se hara referencia al 

concepto de pobreza, por lo que se deja abierta la discusión 

para su definición 

En América Latina el concepto de pobreza ha tenido 

enfoques semejantes al concepto de marginalidad urbana y son: 

(37) 
FARRERA, Javier y Diego Prieto, •Hacia uno carocterlzoci6n de clase 
del Movimiento Ui-bano Popular", p. 9. 
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el enfoque Liberal (Funclonallsta) '·el Marxista y la llamada 

"Nueva Escuela". El primer enfoq~e plantea que la pobreza -

es un fenómeno producido por el libre juego de las fuerzas -

del mercado y que ésas mismas fuerzas, a corto plazo, abatl--

ran a la pobreza. El enfoque Marxista explica que la pobre-

za o pauperlzacl6n, se debe a los efecto~ de l~ acumulación -

de capital y por la lucha de clases ent~~ capitalistas y pro-

!etarios. La "Nueva ~scuela" de la pobreza~'reclentemente -

ha tenido auge, debido~ que por la Implementación de polltl

cas de ajuste económico en la· sltuailón receslva, se ha teni

do que describir el fenómeno de la pobreza para establecer m~ 

dldas correctivas a dicha situación. La noción de pobreza -

de la "Nueva Escuela" ha sido 11 lmput6ado po1r. to6 p1r.oce404 de2_ 

coto11.lzado1r.e4 IJ ta Mee.len.te 11../.queza de to6 pal6e6 ./.ndu6.tJr../.a

t./.zado6, e6.t4 ba6ado en ta peJr.cepc./.ón de ta6 man./.6e6tac./.one6 

de ta pob1r.e za. Plr../.melr.amen.te un./.do a de4c1r../.pc./.one6 det 6enó-

meno, e6.te modeto ha avanzado en e66ue1r.zo6 expt./.cat./.vo6 que -

En ta pubt./.cac./.ón de 

6U6 1r.e6uttado6 de ./.nve6t./.gac./.one6 no ex./.4.te 66tamente una ./.n

.tenc./.ón de de4c1r../.b./.1r. 6enómeno6 de pob1r.eza 1J 1r.ecomendac./.one6 -

de potlt./.ca6 conducente6 pa1r.a combat./.1r.lo6; ta6 p1r.eocupac./.one6 

polr. expt./.calr. et p1r.oce40 de empob1r.ec./.m./.ento de ta pobtac./.6n 1J 

6U 11.etac./.ón con ta6 ttamada6 pot./.t./.ca6 de aju6.te e4.tdn tamb./.~n 

plr.e6ente6 en lo6 últ./.mo6 ./.n601r.me6 de to6 01r.9an./.6m06 ./.nte1r.na-

c./.onate6". ( 38) 

(
3

Bl TORRES Sale ido, Gerordo, et. al., "Informalidad, morglnolldod Y po-

brezo1 uno perspectiYo global•, p. 15. 



- 34 -

En el l lbro "P.obreza y .necesidades básicas. Cancel! 

tos y métodos d~ medlc!Ón 1':·Jul1~'s0Úv1nlk explica que pobr!!_ 

za y pobre está~ vl~¿ul~do~s.a;'ün'.~st~do:Je\ecesldad y que és 

ta 0.1 tima. ~· ~i;H1mf;5;i~.ii~i·;~f~:~~·'ii~:;~.~i;\o ~ecesarlo para ~ 
e 1 sustento'.,de'il a~·;;¡ dá'!"':::º)íí'óra".b ¡ erii•:;.j ose estudl osos' de 1 tema 

· :· : ·:. ': ~ ~ ~~·:.".:~·~; ~:f~:Zp,:.;~:·;~:~{;::_:;~,?~'./;_~,~~~~~~\-::.;·- ... -0
;-. - ·; 

han hecho dlver.sos esfuerzos;para,deflnlr'.la:pobreza y las ne 

cesldades bá~lc~s:.;·:ilV;~~ti~;~1:f PJ~~t1M1~i;~,L~~inaiían 'pred: 
:,':. < : t .::.'_~>. <'-~:~i)'fi\~·¿~:{¡;,~~i·i~1!~;.:;.;:;r~-~~-~·:--:·~-~~~:; .. «:~:: e~::;_~·-~ .. ,:( .. · ::" : . . -

minado dos métodos·esenclales'{par'a•medlr.c<la: pobreza· y son: 
.- ·_ ~·-.:· ;~ ... ·t·;--:-~\;;:~:·1.:V!0Hf ~-t~{·$;~~~P:.~S;t~:;·~:::~\ttt: ·':-· ::-· -~- _- ·· . · 

El método de la Llneá:"de•~1a;,Pob· ·· '(Lp)');y,·'el.ínétodo de las -
-:::_,; ·,/' ; .. ¡:·;~~;f~.t;·;'.:~jv~~t}~.tf.\' r~/#liz·\6>·· .· 

Necesidades. Bhlcas'<lnsatls h Bl)'~;·;'.<» . . . 
:.····. ·,:- 0;?~~(l~-i'.'~.i ".::~f~!.:;~~:--">;>:···· ... 

H mé~Pi!%1;):}, .}1 .. ~.1,~te en. deflnl r una Canas-

ta Normaúva deJ'¡'if'~'rk~tores·c sliin~{,'ies (CNSE) para cada hp_ 
.. ; _;~:'<.:; jj,~: ;y~;:~f~·~·::-:;1·:.:;:~;:.~·:~~= ::¡." ·:<. ::··~ ¡ 

gar; para;deflnlrJa)(tP):s~{calcula el costo de la CNSE; se 

compara 1~"XW>'¡;<~~;~F:1'~~~~~~ o consumo del hogar y se clasi-

fican como· pobre's, ·¡¡ todos los hogares cuyo Ingreso es menor 

a 1 a (LP), 

El método de (NBl) se basa en la definición de las -

necesidades básicas y de sus componentes; se selecciona las -

variables o Indicadores que para cada necest'dad y componente 

expresan el grado de satisfacción; se define el nivel mfnlmo 

para cada indicador debajo del cuál se considera el grado de 

satisfacción de la necesidad y se clasifica a los hogares o -

personas con una o más necesidades Insatisfechas. 

Julio Boltv!nlk concluye que para definir los Indi

ces de pobreza, de una manera más cercana a la realidad, se -

debe diseñar un método que contenga ambos métodos ya que son 

comp 1 ementar los . Porque "mlen.tka6 et mUodo de LP 6e cen--

.tka en to6 k~queklmlento6 de con6umo p~lvado cokklen.te, et de 
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NBI to hace en loó 1teque1t.i.m.i.ento6 de con6umo púbtlco (en el -

6e11t.i.do de cuenta6 nac.lonate6) y de .i.nveit6.i.ón púbUca y pit.lv~ 

da. En t~1tm.lno6 de 6u6 .i.mpl.i.cac.i.one6 de pol.i.t.i.ca, ta6 med.i.c.i.Q 

ne6 de LP de6.i.nen pobtac.i.one6-objet.i.vo con .i.ng1te606 .i.n6u6.i.c.i.e~ 

.teó y que, poit tanto, 1tequ.i.e1ten a.te11de1t6e a t1tav~6 de poe..tt.i.

ca6 6ala1t.i.ate6, de empleo y de geneitac.i.ón de .i.ng1te606. En -

camb.i.o, la6 poblac.i.one6 objet.lvo .i.ndent.i.6.i.cada6 polt et m~todo 

de NBI 1tequ.i.e1te11 c1t~d.i.to6 palta v.i.v.i.enda, 6 e1tv.lc.lo6 de agua y 

de et.lm.i.nac.i.ón de e~c1teta6, educac.lón y ot1ta6 pot.i.t.i.ca6 6.lm.l-

M.lent1ta6 et p1t.i.me1t en6oque Ueva a e.a de6-l11.i.c.ló11 de 

e.o que 6Uele Uama1t6e pot.i.t.i.ca6 eco11óm.i.ca6, et 6egundo Ueva 

a ta de6.i.n.i.c.i.ón de potlt.i.ca6 6 oc.i.ale6". ( 39) 

Ahora bien, la población objetivo total que consld~ 

ra el PAZPU es aquella que percibe Ingresos familiares equ! 

valentes o Inferiores a dos veces el salarlo mfnlmo. Ya que 

"Oebido a e.a 6al.ta de .i.n601tmac.lón d.i.6pon.lbte, de n.i.vele6 de -

b.i.ene6.talt, et PAZPU óe 6undamenta en et c1t.i..te1t.lo de .i.ng1te60 

6am.i.t.la1t paila de.te1tm.i.na1t e.a pobtac.lón obje.t.i.vo a ta que óe --

dúi.lge". (40) 

De esta manera, los Indicadores de necesidades b~s! 

cas (canasta b~stca) y la poblacl6n objetivo total que defl--

ne el PAZPU son l Imitados. Al respecto el Profesor Gerardo 

Torres Salcldo, especialista en programas sociales gubername~ 

tales de alimentos, plantea que " ••• et mUodo de 6ocat.i.za---

(39) 
BOLTV!ll!K, Julio, op, cit, p. 43 

( 40~lstema de Distribuidoras CONASUPO, PAZPU, p, 12, 
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c.l6n de lM pobtac.loneó objeUuo, en la med.lda que .t11.aza una 

Unea de pob1teza baóada exctuó.luamen.te én ta ua11..labte del .ln-

911.cóo 6am.ll.lalt, ha demoó.tll.ado óeve/J.aó t.lm.l.tac.lone6, ya que la 

plan.l6.lcac.lón de la6 decü.lone6 no ha .tomado en cuenta la ó.l

.tuac.lón de loó 911.upoó adyacen.te6 o med.loó, exctu.ldo6 de la6 -

poUUca6 y loó pl!.obableó e6ec.to6 potU.lco6 y 60c.late6 de 6u 

exclM.lón. 

ca.Uuamen.te la düpon.lb.lt.ldad de 11.ecU/J.606 11.e<1.lden en ta eteu~ 

c.lón de ta p11.oduc.t.lu.ldad de loó pll.0911.amaó". ( 41) 

As! pues, m~s que considerar la marginalidad como -

una situación pasajera y posible de corregirse por la "mano -

invisible" del libre mercado, se debe considerar la pauperi-

zación de. las mayor!as en Méxic'ó y América Latina debido a la 

acumulación del capital la lucha de clases. As! como por 

·las pol!ticas de ajuste económico que se han implementado pa

ra enfrentar la recesión económica. 

'Ahora bien, a continuación se explicar~ brevemente 

las cáusas 'del surgimiento ·de ias llamadas "zonas marginadas 

urbanas" en México, 

A partir de los anos 40's, se produjo una industri! 

l lzaclón acelerada del pals. La Segunda Guerra Mundial 

(1928-45), ~rovoc6 un aumento de la demanda exterior de pro-

duetos mexicanos. Por otro lado, el gobierno mexicano pro-

(41) 

TORRES Solcido, Gerordo. ..Pobreza y orgonizoci6n social. Acceso 
o programas sociales de abasto•, p. 20. 
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movió Inversiones en " .•. ta .lndu6t~.la pet~ote.Jta nac.lonal.lza.

da apena6 et 6 exen . .i.o antek.lo~, tamb.lln en et 6 ecto~ ettct~.i.co, 

en et 6.Í.6.tema ~ek~ov.lak.lo y pok med.lo de ta Nac.lonat F.i.nanc.i.! 

~a com.i.enza a adqu.l~.l~ una pequeña pakt.lc.lpac.i.6n en Atto6 Hoi 

no6 de Mb./.co". ( 42) 

Con la Industrialización del pals, se privilegió 

el desarrollo de la.ur6anlzacl6n capitalista en detrimento 

del desarrollo del. campo. Por esta sltuacl~n. se produjo 

una creciente ·1nmlgracl6n. del campo a la ciudad. -Para algu

nos lnmlgrant¿~i1'~<¿fü¿a\di'fueun.enorme wern~ de·1a.abundan-

:~; d ::::,~lf it!(~lJ~i~~¡ij¡;}:¡:.;:¡::::::.' ,:·: 
pltal (lndustr:.lál;·¿frnaQcfero··;·,comerclal).y fuerza de trabajo 

.... :'~~. < .:~. ·.'.:·{.:",/,<~:i·;nk~~~;,\~\~~}:: .. 't:t.::2/.~~).L;·:: :~·\ ~ . ~ . ' 
(eJérclto;ln~~s,trlalJáctlyo'f:d(reserva); Ahora bien, el -

a~ondict~ri~~t'.~~rifci;'.ci~ la ~ludad capitalista por parte del go-

bl.ern~'.,<_d_fe,~aje¡'q1Ú1mbrado,- pavimentación, limpieza, vigilan

cia u órganos·represlvos, etc.) principalmente se orientó a -

propiciar.las .condiciones generales de la reproducción caplt! 

11 sta, re 1 egando a segundo térm 1 no, 1 as neces 1 dades de 1 a re

produ~c l 6n de la fuerza de trabajo (vivienda, educación, sa-

lud, al!mentaclOn, etc.). 

de esta manera, en la ciudad capitalista la gran m! 

sa de proletarios y el creciente ejército Industrial de reser 

(42) 

IGLESIAS, MoxtmJ liano. "Netzohuolc6yotl z testimonios hJst6ricos 
(1944-1957), p. 17. 
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. ·'• ·.· . 
va aumentan el subempleo, .el desempleo y .el 'creciente empo· 

brecimiento. Una gran p~rte, d~ ~51;b'~ s~Úo~es soélales, se .·· .. ;·'··· 

establece en colonias con Jirecarüs vivieñdas.; é~Si siempre • 

ocupadas ilegalmente Y con d~~lé¡~nte~~¿~~vlclos pabt leos. 

Ante est~s c,frfaM~~~f~fi~t~l:?H~ ~id~ de.los po-· 
bladores de las area·s s.egregadas;,urb.anas, no)s:·r~ro que en . 

. . ~, ,,~!,~~,'~.:':;,-:~·.~. 

éstas zonas se organlcen·1os·pobladores''pa·ra' exigir la satis· 
··-· ""'-'-.'" /' •••• < ' -

facción de sus demandas'~rba'nás: ·: ;lá mayor la de las veces ·-
.' : ·,. ;_,;. 

fueron organizados y contro\adós por el Estado. Sin embargo, 

a partir de la década de los 70's, en estas zonas se ha gene

rado una creciente organización autogestlonarla, democrat1ca 

e Independiente del Estado a la cu&l se le ha denominado: 

Movimiento Urbano Popular. 

Como ya se apunto, existe cierto predominio del PRI 

(Partido Revolucionarlo Institucional) en la conduccl6n de -

las reivindicaciones urbanas en éstas zonas. El sector urb! 

no de la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Popu

lares), se encarga de Incorporar a estos sectores sociales al 

PRI a través del establecimiento de lideres disciplinados y -

plenamente ldentlflcados con los postulados del gobierno. La 

estructura organizativa de estas organizaciones refleja ciar! 

mente las relaciones po!!tlcas del pals "Los métodos y formas 

paterna listas, antidemocratlcas y caudl 11 lstas que caracterl· 

zan el funcionamiento de las organizaciones descritas no son 

fenómenos aislados, ni siquiera exclusivamente urbanas, tienen 

una fuerte Influencia rural y son una expresión de las relaci~ 
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nes polltlcas que. Predominan en el pals". (43) 

As!· mlsmo;: .. 1a vlnculac!On de éstas areas con otros 
.-.·¡- ·.· .;-, ··- . .: ,. 

sectores só'cf'áíes.:del.PRI s61o se da de manera coyuntural y -

slempre:d\.,;-·j~jd/a .ser comparsa del gobierno en procesos ele~ 
t0rales;¿~~6;~a-rilfestaclones de apoyo a medidas tomadas por 
. -. :, .. ,:.·::-~ <:~-- '. 

el goblerno;;:etc. En el entendido de que as! se pueden con-.:,_,,,'-->_-.:>: ·-: 
seguir o:iáilsfac~r ciertas demandas por parte del gobierno. 

· Ahoia bien, también existen demandas urbanas de la 
··-' 

burguesla,y.de la clase media que se caracterizan porque se 

plantea a las autoridades existentes (Delegados Polltlcos, R~ 

gente del D.D.F., alcaldes, etc.). Pero estas relvlndlcaclo-

nes muy pocas veces se plantean a los sectores del capitalis

mo urbano (terratenientes, fracclonadores, capital lnnobllla-

rlo, etc.). En este sentido, estos movimientos relvlndlcat! 

vos pueden considerarse como parte de los movimientos socia-

les urbanos. 

Pero lQué es un Movimiento Social Urbano? y lEn qué 

se diferencia del Movimiento Urbdno Popular? Juan Manuel Ra

mlrez Salz claramente define al Movimiento Social Urbano como 

las reivindicaciones urbanas que provienen de distintas cla

ses (ya s.ea del proletariado, de la burguesla, la clase media, 

etc.). En cambio el Movimiento Urbano Popular (MUP), se re-

flere particularmente a las luchas conscientes y organizadas 

del proletariado Urbano, a través de un replanteamiento de la 

(43) 

LEGORRETA, Jorge y Marino Sil. ·e1 PRJ y el sector urbano popular --
de lo CNOP". p. 66. 
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urbanización capitalista. De esta manera, el MUP " ... e6.td 

ln.teg~ado po~ et p~ote.ta~lado u~bano en 6en.tldo ampllo y que 

ln.ten.ta man.tene~ una au.tonom<a det E6.tado y de ta bu~gue6la -

y de6lnl~ un p~og~ama Ullbano altMnaUvo al que ~lge et du!!: 

~~ot.lo de ta cludad capltatl!.ta". (44) 

El MUP plantea como principio fundamental la auto-

nom!a con respecto al Estado y la burgues!a para conservar 

una estructura de decisión y movlllzacl6n propias basadas en 

la partlclpacl6n democrAtlca de sus Integrantes. Prec l same.!! 

te por el car&cter de clase del MUP (predominio del proleta-

rlado urbano), las corrientes poJ!tlcas de la llamada "Nueva 

Izquierda" (45) han adquirido cada vez una mayor Importancia 

en la dlrlgencla del MUP. 

El MUP principalmente lucha por el suelo urbano,(46) 

la vivienda y los servicios urbanos. La mayor!a de sus de--

(44) 

(45) 

RMUREZ Solz, Juan Manuel. •et Movimiento Urbano Popular en Médco• 
p. 34. 

RAMIREZ Soiz, Juan Manuel, menciono que exista un predominio en el -
MUP, de los corrientes polltlcos de izquierdo toles como la Orgonl:r.o-
ci6n de Izquierda revolucionario -Ltneo de Masas (Oir-L ); Movimiento 
Revoluclonorlo del Pueblo (MRP) 1 Unión de Lucha Revolucionarlo (ULR) 1 

Asoclaci6n Clvlco Nol. Revolucionarlo (ACNR) 1 Corriente Socio listo ---
(Cs)1 Orgonlzoci6n Revolucionario PUnto Crltlco. Y que los partidos 
de la izquierdo tradicional IPSUM, PRI, PAN), apenas est6n vislumbrando 
lo importancia de lo lucho del MUP. Juan Manuel Romtrez Solz, Op. -
clt. p. 25. 

(46) 
En esto contexto so entiende lucho por el suelo urbano como aquellos -
movilizaciones o gesticnos populares ante el Estado o copitolistos lnmo 
biliarias por lo poscsi6n o propiedad do algún terreno poro viviendo p~ 
pulor en lo c ludod. 
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mandas son planteadas a la burguesla urbana (terratenientes, 

capital inmobiliario, empresas capitalistas de servicos, 

etc.) y al Estado como encargado de garantizar las condiclo-

nes materiales de la reproducci6n del capital. En este sen 

tido, las demandas del MUP se dan el ámbito del consumo o de 

la reproducci6n de la fuerza de trabajo y no en la producci6n. 

Por eso el MUP va a " ... u161ten.ta1t al E6.tado capUaU6ta, al 

capi.tal inmobilia1tio Y.ª ta g1tan bu1tgue6Za u1tbana en gene1tal, 

1tectamando un mayolt acce6o al u6o y di661tute del 6ueto u1tba-

no, mejo1te4 condicione6 palta ta obtención de vivienda y pa1tt~ 

cipación democ1tdtica en ta dete1tminación del momento y 6inal~ 

dad que hablt4 de da1t6e a lo6 1tecu1t606 que el E6.tado de6.tina -

palta la a.tención de la6 nece6idade6 de vivienda, 6e1tvicio6 e 

ú161taeit1tuc.tu1ta u1tbana en la ciudad". ( 4 7 ¡ 

En la actual sltuacl6n de crisis por la que atravi~ 

sa nuestro pa!s, el MUP ha cobrado cada vez más importancia. 

En 1981, se constituy6 la Coordinadora Nacional del Movimlen-

to.Urbano Popular (CONAHUP). una de sus principales ten--

dencias ha sido la de vincularse con fracciones del slndica--

1 ismo Independiente, partidos politices y corrientes polltl-

cas de. izquierda y, con el proletariado en general, para jun

tos luchar por las demandas de justicia social de las clases 

subalternas. 

(47) 

FARRERA, Javier. et. al., op. cll. p. 9. 
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2. LA ACCION DEL ESTADO A TRAVES DE CONASUPO EN MATERIA 
DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COHERCIALIZACION 

DEPRODUCTOS BASICOS. 

En la Constitución Polltlca de 1917, existen artlC! 

los que se refieren a la regulacl6n del mercado de pro·ductos 

básicos por parte del Estado y son: Articulo 28, 29 123 y 

131. 
',,,··,,.' ·'·', 

Diverso~ e~fuerzoi fu~ron reall~ados por el gobier-

no para atender. el ;·ab~~t}/. En' 1931, fueron creadas las Jun

tas R~guladora .. s de· Prec.los, aunque su alcance no tuvo cobert! 

ra nacional. 

Durante el periodo presidencial del Gral. Lázaro -

Cárdenás, se dieron grandes avances para regular a nivel na--

clona! el mercado de básicos. En 1936, fueron constituidos 

los Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. (ANDSA), con el o~ 

jetlvo de almacenar productos básicos de los campesinos y co

mo Institución cre~ltlcla para el campo. 

En el año de 1937, fue creado el Comité REqulador -

del Mercado del Trlgo. En ese año fue creada la Compañia N~ 

clona! Exportadora e importadora, S.A. (ClEMSA) para coordl-

nar las operaciones con el comercio exterior. El objetivo -

de la CE!MSA era el de comprar productos agrlcolas a precios 

adecuados y mantener reservas para el mercado nacional e lncl 
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dentalmente influir en el mercado interno. 

En 1938; fue creado el Comité Regulador del Mercado 

de Subsistencias ef .cual fue integrado por representantes de 

Secretarlas de Estado, ·aancos Nacionales y ANDSA. 

En 194i ;,:.f~~-· creada la Nacional Distribuidora y Re-

guladora,·~;A~~de'.C~V;=(NADYRSA), con la cual se pretendla --
. :· ... _,/ -.... 

controlar :~~~c'l.i>s',de iirtlculos de primera necesidad y materias 
~ ·.i._ l ·' : ( 

primas. '!<, .... 
:Ji,~::1~49; CEIMSA concentró a todos los organismos -

. oflciaiei'.~~iWíon~do·s con el abasto de alimentos y se const.!_ 

tuy6 coino'.·;,r ~·;;:1~0- regulildor de precios de productos básicos. 

En-~·¡ p~¡.!odo presidencial de Adolfo L6pez Hateos y 

en el proceso 'de lndustriallzaci6n del pa!s, fue liquidada la 

CEIHSA y sust~tulda en marzo de 1961 por la CONASUPOSA. 

2, 1 For1aclón de CONASUPO. 

La Compan!a Nacional de Subsistencias Populares, -

S.A. de c.v. (CONASUPO, S.A. de C.V.), fue creada en el ano 

de 1961 con la finalidad de que el Estado regulara el mercado 

y abasto con sentido social. Esto es CONASUPO iba a'···•~-

·gula• el 111Mcado de 6Ub6útenc.la6 poputa•e6 deóde ta comp•a -

de p•oducto6 b46.lco6, at111acenam.lento y t•an6po•te, ha6ta ta -

.lndu6t•.lat.lzac.l6n y d.l6t•.lbuc.l6n de me•cancla6 en lo6 mejo•eó 

t~•m.lno6 de p•ec.lo y cal.ldad pa•a t•ata• de p•otege• et pode• 
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de compita de la pobtacL6n de bajo6 Ln9ite606, manteniendo iteg! 

mene6 de contitot de pitecfo6 !J ollüntando lo6 6ub6id.Í06 • •• • 

(48) 

En el ano de 1965, CONASUPO se convirtió en organl! 

mo pQbllco descentralizado del Gobierno Federal y la Importa~ 

cia de esto radicó en que 11 
•• • mallcha el lnlcLo de una poU.tf 

ca 11.6.tatat de. aba6.to populall de mayal! 6lgnl6lcacl6n cuantlta

Uva !J cualUaUva". ( 49) 

Oe 1965 a 1970, se registraron excedentes de granos 

en el pals, situación que coincidió a nivel Internacional. 

Esta situación cambió ya que las Importaciones de granos se -

Incrementaron en la d~cada de los sesentas. 

Oel .ano de 1971 a 1976, el pals estaba en el umbral 

de la crisis agrlcola por Jo que el gobierno planteó como ob-

jetlvo de la autosuficiencia alimentarla. En este lapso 

CONASUPO creó programas orientados a " .•• a.tendel! la6 nace6L

dade6 b46Lc46 de lo6 campe1lno6, compllallle6 a piteclo6 de ga-

llanUa 6U6 coHcha6, agLUzall ta come1tclatlzacL6n de 6u6 pllo

ducto6 no ag1tlcola6, pitopo1tclonallle6 c1tldlto6 y 6eitvlclo6 (de! 

( 48) 

( 49 J 

Entrevisto realizado al lle, Jos6 luis GutJ6rrez Martlnez, Gerente -
Coorporot1vo de Operaciones Urbanos Comunitarios de Distribuidora e -
Impulsora del Comercio Conasupo, S.A. de C.V., en los instalaciones 
de DICCONSA el 14 de marzo de 1988. 

BAENA Paz, Gulllermlno. El PAZPU, p. 6. 
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g1tanado, t1tan~po1tte., co6tateita, atmace.naje., e.te.) p1top.c'.c.la1t -

e.mpho e. ./.n91te.606 ad.lc./.onate.6 al campu./.no", (50). As! mls-

mo, CONASUPO se encargó de Importar alimentos, lo cual obl lgó 

al gobierno a absorber la diferencia de precios como un subsi

dio. Por otro lado, en 1975 CONASUPO adquirió el complejo -

privado mAs importante para Industrial izar aceites, grasas co

mestibles, detergentes y otros derivados con el objeto de in--

tervenlr en dicho mercado (Industrias Conasupo, S.A.). Esta 

filial fue creada para " ... aHgultM e.l aba6to de.l 6.l.lte.ma co

me.1tc./.al e.6tatat y ante. ta ./.n6u6./.c./.e.nte. pltoducc./.ón de. ta .lndu6-

t1t./.a p1t.lvada o ta ne.gatlva de. ve.nde.1tte. a la6 t./.e.nda6 e.6.tatate.6, 

6e. tomó ta de.c./.6./.ón de. compte.me.ntalt ta 06e.1tta de. at./.me.nto6, d! 

uuottando una planta .lndu6t1t./.at p1top.la palta p1toduc./.it ha1t./.na 

de. malz y t1t./.go, ace../.te. come.6t./.bte., pa6ta6 palta 6opa, gatte.ta6, 

te.che. e.vapoltada, e.te." (51) 

En el periodo de 1976 a 1980, se continuó con la lm

portac Ión de alimentos para abastecer el mercado Interior. 

En 1980 el Sistema Alimentarlo Mexicano planteó reorientar la 

acción de Conasupo a través de la promoción de basteas; propor 

clonando semillas, agroqulmlcos, servicios de comercialización 

y compr.a: Incrementando su participación en el abasto a la in

dustria de alimentos: vinculando CONASUPO-COPLAHAR para inte--

(50) 

Lle. Joslt Luis Gutiérrez, entrevista realizado en DICON,S.A., M6xlco, 
D.F., el 14 de marzo do 1988. 

(51) 

5001 de lo T!)ero, Demetrlo, "CONASUPO", Articulo publicado en el -
periódico "lo Jornada", México, Dlorlo, 13 de octubre de 1989, 
hoja 6, 
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grar sistemas· de distribuci6n Y garantizar precios adecuados -

en las zonas· marginadas rurales. 

2.2 ObJetlvos 

Los objetivos generales de CONASUPO eran; mejorar -

el nivel de vida de los sectores econ6micos mas débiles; regu

lar los precios del mercado con garant!a de abasto; apoyar a -

la industria nacional alimentaria a través de la venta de sus 

productos en los canales de Conasupo; mantener las reservas n! 

cionalesde productos bas!cos; modernizar los sistemas de venta 

al menudeo en su operaci6n y dlstrlbucl6n y, por Oltlmo, regu

lar e Impulsar la produccl6n de artlculos nacionales bhicos P! 

ra aumentar el Ingreso de los pequenos y medianos productores 

y satisfacer la demanda regional. 

2.3 Funciones 

Como CONASUPO fue reestructurada en 1989 conviene -

saber, de manera general, cuales eran sus funciones para cum-

pllr sus objetivos: 
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A) Nivel agropecuario (52) 

Captar y distribuir productos básicos agropecuarios. 

Dirigir y operar directamente o Indirectamente en el -

acoplo y abasto de básicos. 

Promover la producción y productividad del campo por -

medio de la compra de granos básicos a precios de ga-

rantla especialmente en zonas marginadas. 

Mantener reservas de básicos para garantizar el abasto 

y la regulación del mercado. 

Apoyo a ta comercialización por medio de estimulas y -

precios de acopio de granos y distribución de básicos 

para el mejoramiento de las condiciones productivas y 

sociales de los grupos marginados. 

Impulso al comercio en el campo con Infraestructura de 

almacenamiento y transporte para et acoplo y distribu

ción. 

Garantizar la disponibilidad de granos y semillas bá-

s leas. 

B) Nivel Industrial 

i52) 

Utilizar su capacidad para el procesamiento de básicos. 

Asociarse con la pequena y mediana Industria y ta agr~ 

industria, canalizándoles abasto de materias primas y 

•Jntroducci6n o la empresa CONASUPO"'. Material memografiodo de apoyo al 
curso de promotores y supervisores del PAZPU, impartido en los instala

ciones de Distribuidora CONASUPO Metropolitano, S.A. de C.V. los d!os -
11 y 12 de )unlo de 1988. 
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financiamiento. 

Dar estimulas y subsidios selectivos para apoyar la -

producción de alimentos Industrializados. 

Coadyuvar a evitar el monopolio o especulación en el -

mercado de productos básicos. 

Promover el enriquecimiento nutrlclonal de los alimen

tos de la canasta básica. 

C) A nivel distributivo 

Consolidar los Instrumentos de distribución para que -

se conviertan en un canal Integrado de abasto a las -

clases populares, principalmente, a los grupos margln.!!_ 

dos •. 

El !minar las etapas innecesarias de intermediación pa

ra maximizar la eficiencia del pequeno y mediano come.!:. 

clo. 

- Satisfacer la demanda de la población marginada prtn-

ctpalmente la de productos básicos. 

Regular el mercado de básicos a través del abasto mas! 

vo y a principios ventajosos para el consumidor. 

- Convertir la red de tiendas CONASUPO en Centros de Se_r 

victo social integral al consumidor mediante la Infor

mación, orientación y educación sobre nutrición, cons! 

mo y gasto. 

- La red de distribución de CONASUPO en mayoreo y menudeo 

cuyos objetivo son: 
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MAYOREO. Incorporar al pequeño y mediano comercio a tra

vés de la canasta bastea para eliminar la lnter 

mediación Innecesaria, disminuya costos y gara~ 

tlce venta a precios accesibles en dos programas 

baslcos: afiliados (asociación operativa con 

abasto directo para modernizar el pequeño comer 

clo) y asociaciones concertadas para el abasto 

a las cooperativas del sector obrero, organiza

ciones de diverso tipo, agrolndustrlas y grupos 

familiares de compras en comOn. 

MENUDEO. Se pretende garantizar que los basteas lleguen 

al consumidor a precios adecuados y se genere -

ahorro directo al gasto familiar y en la regu-

laclón del mercado. 

2.11 Estructura Organizativa. 

CONASUPO, S.A. de c.v. esta regida por un criterio -

corporativo. Las normas generales de acción de la empresa --

son formuladas por un Consejo de Administración que se integra 

por funcionarios de alto nivel de organismos oficiales y lo -

preside el titular de la Secretarla de Comercio y Fomento In--

dustrial. La Dirección General establece lineas y normas ge-

nerales mediante programas concretos a realizar por sus filia

les. En éstas se integran las funciones de las direcciones -
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de comerclalizacl6n, planeacl6n y delegaciones. Las filiales 

sirven para administrar y operar diversos rubros y eran: 

1. Almacenes Nacionales de Dep6sito, S.A. (ANDSA) 

2. Bodegas Rurales Conasupo, S.A. (BORUCONSA) 

3. Leche Industrializada Conasupo, S.A. (LICONSA) 

4. Malz Industrializada Conasupo, S.A. (MICDNSA) 

5. industrias Conasupo, S.A. ( ICONSA) 

6. Fideicomiso Comisl6n Promotora Conasupo, S.A. (FlCOPROCON

SA) 

7. Impulsora del Pequeílo Comercio, S.A. (lMPECSA) 

B. Distribuidora e impulsora del Comercio Conasupo, S.A. 

(DlCCONSA). 
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3, CONASUPO Y SU FILIAL DISTRIBUIDORA E lllPULSORA 
COllERCIAL CONASUPO S.A. de C.V. CDICCONSAl 

La filial de CONASUPO que se encarga de la dlstrib!!_ 

ción de todos los productos CONASUPO es DICCON, S.A. (Distri

buidora e Impulsora del Comercio Conasupo, S.A.). As! mismo, 

realiza la operación y administración de las tiendas de menu

deo al público para regular el mercado de productos b4slcos -

necesarios para el bienestar flslco de los sectores económlc~ 

mente débl les. 

El universo de acción de DICCONSA se da en tres ni-

veles: 

1) Impulso a la producción y regulación del mercado. Esto 

consiste en estimular la oferta garantizando precios ad~ 

cuados tanto para el productor como para el consumidor a 

través del combate a la Intermediación, especulaclOn y 

la reorlentaclón de los subsidios hacia los pobladores -

de m4s escasos recursos económicos. 

2) Distribución rural y urbana de bienes b4slcos por los ca 

nales distributivos de DICCONSA, a través de la cual se 

atiende a la población rural y urbana dando prioridad a 

la población m4s necesitada y consolidando la participa-

clón comunitaria. Como se explicara m4s adelante tanto 

las tlend-as campesinas y del PAZPU fueron Instaladas con 
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3) 

4) 

el DNllIE •. · (53( 

La estructura organizativa de DICCDN,S.A. se establ~ 

c16 en el ano de 1973, al crearse 5 empresas regionales con -

personal !dad jurldica y patrimonios propios y son: 

(53) 

Centro 

Metropolitana 

Norte. 

sur 

Sureste 

El ONl 1 JE es un Plan de emergencia de los Fuerzas Armados del po(s en -
el cual el Ejército, la Fuerzo Aéreo y lo Marina ~uxlltan a la población 
civil en cosos de daso'!'tros o catostrofcs naturales ltorremotQs, inund~ 
clones, erupciones volc;6f"lcos, ole,). 
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4. DICCON,S.A. EN El DISTRITO FEDERAL: DISTRIBUIDORA 
CONASUPO "ETROPOLITANA, S.A. de C.V. 

(DICOl1E,S.A.) 

La empresa regional de DICCONSA que atendla al Dis

trito Federal era Distribuidora conasupo Metropolitana, S.A. 

de c.v. (DICOMESA), la cuál se constltula por los siguientes 

programas: 

1. Centros comerciales tipos "A" y "B" 

2. Tiendas Conceslonadas tipo "A" y "D" 

3. Programas Especiales: 

3.1 Apoyo al comercio tradicional 

3.2 Apoyo al pequeño y mediano comercio 

4. Programas Comunitarios: 

4.1 Programa de Malz Tortilla (PROMATO) 

4.2 Programa de Cocinas Populares 

4.3 Programa de Abasto a Zonas Populares Urbanas. 

(PAZPU). 

Para los fines de la lnvestlgact6n conviene señalar 

algunos datos generales acerca del funcionamiento de los pro

gramas comunitarios de DICOMESA, mismos que estaban directa o 

Indirectamente vinculados con el PAZPU. 
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4.1 Programas Comunitarios de DICOIESA vinculados al Progra 
1a de Abasto a Zonas Populares Urbanas <PAZPU>. -

4.1.1 Programa de Cocinas POPUiares. 

Este programa operaba en 4reas marginadas urbanas -

donde la comunidad estaba organizada y casi siempre donde fu!!_ 

clonaba un CPAC (Centro Popular de Abasto Conasupo). La co-

muntdad se organizaba de manera similar que en el PAZPU (Asa~ 

bleas para elegir a los responsables de las cocinas, deflnt-

cl6n de compromisos, adminlstracl6n, etc.) y con el apoyo de 

DICCONSA y Naciones Unidas se administraba y preparaban racl~ 

nes de comidas nutritivas y a bajos precios para los habitan

tes de dichas 4reas. 

4.1.2 Progra1a de Malz Tortilla <PROMATO> 

Este programa era de ta Secretarla de Comercio y -

tenla como objetivo principal el de distribuir Tortlbonos (B~ 

nos de tortilla subsldladla por el Gobierno Federal) entre la 

población de menores recursos económicos. A partl r de junto 

de 1984, los tortibonos eran repartidos a través de los dlve!:_ 

sos canales de DICCONSA (tiendas concesionadas, grandes alma

cenes, CPAC'S), en organizaciones sociales (Sindicatos) y en 

campa~as pollticas del Partido Revolucionario Institucional -

( p' R. l.). 

En OICOMESA el PROMATO dependla de la Gerencia 
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PAZPU ya que se consideraba que el canal prioritario para'dl! 

tribuir los tortlbonos eran los CPAC'S. Por la sencilla ra-

zOn de que el PAZPU tenla su campo de acción en zonas en don

de habitaban familias de escasos recursos económicos. 

El PROMATO se regla por un reglamento establecido -

por la Secretarla de Comercio. Las normas del PROMATO esta-

oleclan que por nlngQn motivo se debla condicionar la venta -

de los tortlbonos que eran de dos kilos diarios o 14 kilos -

por semana; que se debla respetar el precio oficial del tort! 

bono que era entonces de 32 pesos por kllograma o 448 pesos -

por 14 kilos a la semana; respeto del horario de dotación de los 

tortlbonos y motivos que ameritaban la cancelación de la tar

jeta de los tortlbonos. 

El procedimiento que realizaba el PROMATO para pro

porcionar los tortlbonos a través de los CPAC'S era el slgule~ 

te: se mandaban encuestadores a los CPAC'S y se realizaban 

listas de personas que perteneclan a lo que el PAZPU deflnla 

como población objetivo (familias que subsisten con uno o dos 

salarlos mtnlmos por familia); nCimero de Integrantes de las -

faml ! las; que no se tuvieran tortibonos en ningún otro centro 

Cona su.po, etc. 
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5. PROGRAMA DE ABASTO A ZONAS POPULARES URBANAS 
CPAZPUl 

El PAZPU surgió en el ano de 1983 con el objetivo -

de " • .. d.i.6t~.i.bu.út a ta pobtac.i.6n de. má6 e.6ca6o6 ~e.cull.606 e.co

n6m.é.co6, lo6 pitodu.c.to6 b46.é.co6 de. con6u.mo popu.lait e.6tabte.c.le.!! 

do u.n 6.c'.6te.ma de. aba6to con ta pa11..t.lclpacl611 011.gan./.zada y co

Jtlte.6pon6abte. de. ta pobtacl6n de. la6 4ite.a6 cit¡.t.é.ca6 de. la6 

pitlnclpale.6 clu.dade.6". ( 54) 

SegOn el Manual de Procedimientos del PAZPU, los -

objetivos del Programa son: 

1. Ampliar la cobertura de Conasupo en las Zonas Populares 

Urbanas. 

2. Garantizar el abasto oportuno y suficiente de productos 

b3sicos a precios oficiales Conasupo para regular los -

precios en las zonas populares urbanas y aumentar el po

der adquisitivo de la población de escasos recursos. 

3. Que con la participación organizada y consciente de la -

poblaclón y las instituciones, el CPAC ademas del abasto 

de b3slcos promuevan servicios que permitan garantizar -

los m!nlmos de bienestar. 

(54) 
Sistema do Distribuidoras Conosupo, PAZPU, p. S. 
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5.1 Población ObJetlvo 

En los antecedentes y justlficacl6n del PAZPU, se -

reconoce que la marginalidad en las urbes se debe al subdesa

rrollo del pa!s. As! mismo, se describen las causas genera

les de la marginalidad urbana en nuestro pa!s. Se conslde-

ra que en los Gltlmos 20 anos, el crecimiento er.on6mico y la 

urbanización del pals han estado acompanados por una economla 

agrlcoia que no absorbe· el excedente de mano de obra con la -

consiguiente inm!graci6n de las ciudades; la concentración del 

ingreso, un acelerado crecimiento demográf lco; rezagos en el 

bienestar y marglnallzacl6n progresiva de grupos crecientes -

de la pobiacl6n. Por otro lado, se reconoce que las pollti

casde desarrollo no han logrado homogeneizar los niveles de 

bienestar, por lo que se requiere que la acción del Estado d~ 

be mejorar los niveles actuales de bienestar. Por lo ante--

rior, el PAZPU ha intentado abastecer de productos básicos 

la población de escasos recursos y, as! mismo, regular los 

precios de los básicos a través de la oferta que genera en 

sus tiendas. 

Se puede afirmar que las caracterlsttcas de la mar

ginalidad se deben a las tendencias del subdesarrollo de Amé-

rica Latina en los Gltlmos anos 

to e6pe~ada6 no 6e p~oducen pe6e a una indu6t~iatizaci6n ace

te~ada, ta di6t~ibuci6n det in9~e60 6e pota~iza aún m46 y 

ta di6tancia a to6 pai6e6 altamente indu6t~iatizado6 aumenta 
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en vez de dl6mlnuü". (55) 

La población excedente marginal a la que va dirigi

da el programa no se debe a una falta de Integración pasajera 

a los beneficios del desarrollo sino que este fenómeno se de

be a " ••• ta .tendenc./.a hü.t6it./.ca det modo de pitoducc./.6n capl

.tat./.6.ta que, pitec./.6amen.te de.teitm./.na que a un mayoit de6aititotto 

cap./.tat./.6.ta, coitite6pond¡a, con.titad./.c.toit./.amen.te un citec./.m./.en.to 

pitopollc./.onatmente mayoit del ejlllcUo ./.nduHitlat de ite6eitva, -

to que pitovoca junto con et de6aHotto c.lentt6./.co .tecnot6g./.co 

y ta concentitac./.6n y centitat./.zac./.6n de cap./..tat et que aumente 

et númeito de titabajadoite6 6upeitnumeitait./.o6 y ta paupeit./.zac./.6n 

de lo6 pitote.taitio6". ( 56) 

De esta manera, esta superpoblación trabajadora ha

bl ta en "gitandu concen.titac./.one6 Mbana6 de .t1tabajada11.u que 

6ub6./.6.ten en et de6empteo y ta 6ubocupac./.6n, en condlc./.one6 -

de empobitec./.m./.ento e~.titemo y en un med./.o hab./.tac./.onat uitbano 

pobu y de6./.c./.tait./.o". (57) 

En el texto del PAZPU, se def lne a la población a -

la que va dirigido el programa de la siguiente manera: 

ISSI 

1. Población objetivo total. Es aquella que percibe -

Ingresos por familia Igual o Inferiores a dos veces 

el salarlo mlnlmo. 

BENNHOLDT-Thomsen, Ver6ntka., op. clt., p. 1507. 

(56) 

MOCTEZUMA Pedro y Bernardo Novar ro. "Clase Obrero, EJ6rclto ••. • p. 58. 

(57) 
BENNHOLTD-Thomsen, Verónika., op. cit., p. 1530, 
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2. Población objetivo preferente. La que recibe por -

familia hasta una vez el salarlo mlnlmo general. 

Cabe señalar que el PAZPU tiene un gran campo de 

accl6n por la creciente poblacl6n objetivo considerada por el 

programa " ••. 35 m.Ulone6 de mex.lcano6 cuya6 6am.ll.la6 pe~c.l-

ben meno6 de do6 6ala~.lo6 mZn.lmo6 y v.tven en cludade6. Se

mejante d.lmen6.l6n avala que et PAZPU 6ea uno de lo6 p~og~ama6 

de VICCONSA con mayo~ po6.lb.ll.ldad de con6ol.ldac.l6n y ampl.la-

c.l6n de 6u cobe~tu~a. dado que cada vez hay má6 zona6 popula

~e6; un c~ec.lm.lento que, en g~an medida, 6e~á cual.ltat.lvo1 un 

mejo~ 6Uv.lc.lo de la6 Uenda6 y una mayo~ atenc.l6n a n.lvel "!! 

t~.lc.lonal de 6U poblac.l6n objetivo". ( 58) 

5.2 El Centro Popular de Abasto ConasuPO <CPAC> 

El Instrumento por el cual se va a distribuir y ve!! 

der los productos baslcos se denomina Centro Popular de Abas

to Conasupo (CPAC) y constltuy6 un nuevo concepto de tienda. 

Ya que la apertura de grandes almacenes y el costo de la ln-

fraestructura representaba para Conasupo una llmltante por la 

crisis económica que se Inició en 1982. Debido a que " •.• et 

6.l6tema Cona6upo tlene que a~~a6t~a~ ~educc.lone6 .lmpo~tante6 

(58) 

Noto edltorial de lo revisto •conr::entroci6n" # 4 julio 1989, 
DICCONSA, M•xl co p, 1. 
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de 6U p~e6Up~e6to que t¿m¿tan la capac¿dad de c~ec¿miento y -

mode~n¿zac¿6n de toda6 ta6 emp~e6a6 que la ¿nteg~an po~ ta e~ 

~ene.la de ~ecM6 06 ~úancú~o6". ( 59) 

Así pues, el CPAC es un punto de venta y de servl-

clos del programa a través del cual se dlstrlbulr4n productos 

b4slcos a precios oficiales y se Intentara elevar los mínimos 

de bienestar en las zonas marginadas urbanas. 

En los cuadros 1, 2 y 3 (véase anexo estadístico) -

se observa la Importancia que han tomado los programas comun! 

tartas de abasto rurales y urbanos (PRAC y PAZPU) respecto a 

tos otros canales de distribución ·de Conasupo. 

5.3. Nor1atlvldad del PAZPU. 

Como ya se apuntó et PAZPU se apoya en la correspo!!_ 

sabl t !dad entre OICOMESA (Cona supo) y las comunidades de las 

zonas populares. As! pues, la normattvtdad establece clara-

mente los compromisos de ambas partes. En lo que respecta -

a las comunidades ta normattvldad Indica que cada CPAC debe -

Instalarse, como mínimo, a un Km. de distancia de cualquier -

otro canal de OlCCON,S.A.; el CPAC se opera y vigila por un -

Comité Urbano de Abasto (C.U.A) nombrado en Asamblea de Cons~ 

mldores de ta zona; sólo en la Asamblea de Consumidores podr4n 

ser propuestos y nombrados los integrantes del e.u.A. (el cGal 

(591 
Lic. Ignacio Barr6n, Director General de DtCOMESA, "LOS PROGRAMAS DE 
OISTRIBUCION Y CONCERTACIDN SOCIAL". Ponencio presentodo el 23 de fe
brero de 1987 en el Semlnorio d'! evaluoci6n del Sistema OJCCONSA en lo 
ciudad de México, OICCON~•A, Mé"CiCo 1988, Memoria H. 16. 
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esta Integrado por un Presidente, un Tesorero y un Secreta-

rlo) ¡ los.cargos del e.u.A son honor!flcos, es decir, no per

ciben nlngOn Ingreso; la Asamblea de Consumidores determinara 

si el encargado del CPAC reciba en su totalidad la comlsl6n -

por compras de mercanc!a en el Almacén Conasupo (que va del -

5 al 1i¡ y si hubiera un excedente en la tienda, la misma 

Asamblea decidirA sobre su uso; para la instalacl6n de un CPAC, 

los consumidores consiguen un local (30 metros mlnlmo), lo -

acondicionan con sus anaqueles y su mostrador; si el CPAC ti! 

ne ventas mensuales de uno o mAs de su capital de trabajo se 

podrán comercializar productos que no surte ~onasupo, previa 

autorlzacl6n de la empresa, y siempre que no sean danlnos pa-. 

ra la salud; el e.U.A. deberA vigilar el funcionamiento del -

CPAC realizando inventarlos perl6dlcos del capital de traba-

jo; s6lo el e.U.A. o representantes de DICOMESA estAn autori

zados para realizar éstas revisiones; el e.U.A. debe checar -

que los precios de los productos del CPAC sean los que marca 

DICOMESA; los encargados de los CPAC podrAn ser destituidos -

si no se respeta la normatlvldad y si se detecta (por audito

ria) que se hizo mal uso del capital de trabajo. 

En 1 o que toca a 1 os comprom 1 sos de O 1 COMESA (CONA

SUPO o DlCCONSA) se establece que las Asambleas Constitutivas 

(en donde se elige al e.U.A. y el encargado) para Instalar un 

CPAC deberAn estar avalados por un representantes de la empr~ 

sa; OICOMESA proporcionara la pintura exterior y los consumi

dores pintan; OICOMESA entrega en custodia el capital de tra

bajo y la bascula al encargado y al e.U.A.; OlCOMESA podrA -

realizar, en cualquier momento, auditoria para comprobar la -
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Integridad del capital de trabajo en el CPAC; y finalmente, -

DICOMESA supervisará y surtirá de productos básicos permanen

temente a 1 CPAC, 
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6. EL PROGRAKA DE ABASTO A ZONAS POPULARES UBANAS (PAZPU) 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

En el Distrito Federal habla cinco cinco almacenes 

PAZPU y eran: '.'Las Penas 11
• 

11 Azcapotzalco 11
, 

11 Tenoxcapa 11
1 

"Ejército de Oriente" y "Suroeste". En el ano de 1988, el -

PAZPU en el~Dlst~lto Federal generó una venta global por 

20,272,934,000.00 (velntem!I millones, doscientos setenta y -

dos mil novecientos treinta y cuatro pesos m.n.), dando una -

rotación de capital de trabajo de 1.6%, con un total de 1772 

asambleas comunitarias realizadas y con 435 tiendas operando. 

De acuerdo con el cuadro de resultados de 1988, el~ 

horado por la Gerencia del PAZPU en el D.F. se observa lo si

guiente: 

~ TIENDAS OPERANDO ~ 1 DE VENTAS 

"PEÑAS" 90 3,613,012. 17 

"AZCAPOTZALCO" 87 2,972,612. 14 

"TENOXCAPA" 75 4,717,713. 23 

"EJERCITO ore .• 108 4, 140,074. 22 

"SUROESTE" 75 4, 829, 515. 24 

T O T A L 435 20,272,934 100 
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El mencionado ~ua.drc)de esultados expone, en cuanto 

a la participación comÚn!t~ria:; Jo siguiente: 

. 1;· P'E ~fA ~1t~~·:'~\'.,--:~t):_''. 
· nA~-C~~'6¿~{~~~0" 

.·· .. :::;·:_:-:;-',-·'. . .,;-' 

- ·. . :.,O. ·. ·; .:;': . __ · ~ :·. •• ·-, 

-~EJERCITO OE.6RIENTE" 

;,~u~OESTE'; 

T o T A L 

ASNIBLEAS COMUNITARIAS REALIZADAS 

317 

131 

489 

383 

452 

1772 

6. 1 E 1 A 1 macén PAZPU "Suroeste" . 

En el aHo de 1988, el Almacén PAZPU "Suroeste" dest! 

c6 en sus resultados operativos ya que vendió 4,829,515,000 -

. (cuatro mi J ochocientos veintinueve millones, quinientos quin

ce mil pe~os m.~,.),_ lo que representó 24% del total de ventas 
', ·-: ' 

del PAZPU -~n-el¡Q,~.; .dando una rotación de su capital de tra-

bajo deJ .9i; ~~all~a'.ndo 452 asambleas .comunitarias y atendie!)_ 

do 75 CPAC ·ii·¿;~'~·a_~'.·.c~~Ünltarlas en las delegaciones Pol lti

cas de Tl~l~an, ~ontrer~s.·Alvaro Obregón; Cuajlmalpa, Benito 

Juárez y Coyoacán> 
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El Almacén Suroeste se organizaba de la siguiente --

manera: 

1 Jefe de Unidad PAZPU 1 

Jefe de Bodega 1 Supervisores 1 / Jefe Adnlnlstratlvo 

loteadores Auxlllares 

transportistas 

El Jefe del Almacén dé Unidad 'PAZ PU era responsable 

de las tres áreas de trabajo del Almacén.y lo,s, CPAC'S que aba~ 

tecla el Almacén. 

6.1.1 Administración. 

Las funciones admin!stratlv~s .conslst!an e'n .ejercer, 

con la autorización del Jefe .. de Unid~d PFZ~U; :el p~esupuesto -

que Dicomesa asigna al almacén; .1i~·vár;.e1;c'dntrol de pagos de 
···_:. ·.·; :; ,_· ··X/,~-~r;:: ~~~··>.·· ~ )) :!:: :_;,·.~ . 

los CPAC'S; control de.la factur~cf6nie~'tránslto; control de 
- .. . · .. , .. ' .. ' :' . :(<'_'.;:·:::~·::·~}~\>.:~~:::;-~{'.-~::~.:,:~:-:: ·. ;' . 

amortización .de capltal .. de~·trab:ajo.~de··1as tiendas; bonlflcacl!?. 
, . :C.",-~,:"~·"· .. .:::·:,.'.,~-:.,~/.~- :. · .. 

nesi pago de salarlo~ a pe.~so~'áY"d,e'lía~e y comunitarios; pago 

de fletes a tr~nsportl~tai ~rlvad~s'o·contratados para llevar 

las mercanc!as del Almacén a Jos CPAC'S. 
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6.1.2 Al11acén. 

Las actividades realizadas en el almacén conslstlan 

en el mantenimiento de los productos básicos en el almacén 

(azocar, arroz, frljo~ aceite comestible, leche evaporada, ga

lletas, detergentes, harinas, etc.); recepción y realización -

de pedidos de productos básicos del almacén central de Dlcome

sa al Almacén PAZPU; facturación de pedidos por computadora; 

loteo de pedidos y embarque de los mismos; transporte, opera-

cl6n y rutas de surtimiento. 

6.1.3 Supervisión. 

La actividad de supervisión a tiendas comunltarlas -

se dividen en promocl6n y supervlsl6n. 

En la promoción del Programa o Programa de aperturas 

de tiendas se seleccionan áreas marginadas y atención de soli

citudes de consumidores; participación de la comunidad en la -

instalación del CPAC; cobertura de habitantes; local habilita

do; particlpacl6n de CONASUPO en la lnstalaclón del CPAC y la 

corresponsabllldad entre la empresa y las comunidades; reali-

zacl6n de asambleas lnformatlvas y asambleas constitutivas y -

suministro de capital de trabajo. 

Las actividades de supervlsl6n consisten en visita -

al CPAC; asesorla al comité urbano de abasto y al encargado; 

determlnacl6n de controles de operacl6n, control de ventas del 
CPAC; real lzacl6n de auditorias, elaboracl6n de pedidos; trAml-
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tes de devolución de mercanc!as de lento y nulo desplazamlen-

to; verlflcacl6n de comisiones devengadas y su apllcacllín; ac

tuallzacl6n de precios de venta de CPAC; Integración de los ar_ 

chivos del CPAC, procedimientos en caso de robo o slnlestro en 

los CPAC; llquldact6n de las tiendas; reallzacl6n de asambleas 

comunitarias e impulso a la partlclpacl6n comunitaria. 
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7, ESTUDIOS DE CASO DE CPAC'S DEL PAZPU EN LAS 
DELEGACIONES POLITICAS ALVARO OBREGON, 

CONTRERAS Y COYOACAN DESDE "AYO DE 
1988 A DICIE"BRE DE 1990 

Para observar y analizar el desarrollo real del 

PAZPU en las comunidade_s, se realizó un seguimiento de CPAC'S 

ubicados en las delegaciones pol!ticas de Alvaro Obregón, Co! 

treras y Coyoacan desde mayo de 1988 a diciembre de 1989. 

Los CPAC'S se definieron a partir de su flliacl6n -

polltlca en: Prl!stas; de la CONAHUP (Coordinadora Nacional 

del Movimiento Urbano Popular) y los llamados "independlen-

tes•. Esta ¿lasiflcaclón se hizo porque en mayo de 1988 se 

Inició la Investigación de campo y aunque el PAZPU pretende -

resolver el problema del abasto en las zonas pobres -afilia-

clones polltlcas y creencias aparte- este objetivo se realizó 

en un conglomerado de relaciones pol[tlcas, económicas y so-

clales que muestran las contradicciones del sistema hegemóni-

ca vigente. As! mismo, en Julio de 1988 se efectuaron elec-

clones en el pa!s de gran trascendencia, ya que la sociedad -

civil Irrumpió en la vida polltlca con gran vitalidad democr! 

tica. Prueba de esta secuela fue la formación de un Consejo 

Popular de Abasto del D.F. 



7.1 CPAC'S del P.R.!. 

Los CPAC'S del Partido Revolucionarlo lnst!tuclonal 

(PRI), se pueden definir, de manera general, corno tiendas que 

surgieron con ayuda y gestiones de funcionarios gubernamenta-

les o personas afiliadas al PRI. Por sus cartas de recomen-

daci6n, éstos CPAC'S se manejaban como negocios privados ene! 

minados a beneficiar al encargado y, en última instancia, co-

mo medios para beneficiar a la comunidad. La mayorla de las 

veces éstos CPAC'S funcionaban con faltantes o desviaciones -

de capital de trabajo ya sea para comprar mercancla en central 

de abasto, !mpecsa. etc. o para resolver problemas económicos 

particulares (encargado o algOn miembro del CUA). En c!er-

tos casos no se cerraban dichas tiendas por los problemas po-

1 lticos que podlan desencadenar. En estos CPAC'S no existla 

la partlclpacl6n comunitaria o se manipulaba para beneficiar 

al engargado o al CUA, exigiendo cooperaciones •voluntarias• 

de dinero, condicionando la venta de tortibono~ para que los 

consumidores compren en la tienda o para apoyar movilizaciones 

oficiales de apoyo ("acarreos)", etc. Por otro lado, las -

tiendas prltstas Impuestas a la comunidad en campaijas pollt!

cas casi no funcionaban de acuerdo a las normas del PAZPU y -

desaparecieron o se convirtieron en tiendas conceslonadas del 

encargado. 

En la zona de estudio los CPAC'S prltstas que surgi! 

ron en la campa~a pollt!ca de 1988 eran: el 25622, 25645, --

25623, 25665 (antes 25546), y el 25679. Loas CPAC'S que op~ 

raban antes de dichas elecciones eran el 25448 y el 25385. 



- 70 -

En julio de 1988, se realizaron Importantes eleccl! 

nes para Presidente, Diputados y Senadores federales en el --

pal s. A principios de ano, Dlcomesa no contaba con presu---

puesto para aperturas de CPAC'S e Incremento de capitales de 

trabajo y de tortlbonos. Sin embargo, en vlsperas de las -

elecciones el PRI asignó presupuesto para abrir tiendas del -

PAZPU y, slmult4neamente, dotarlas de tortlbonos con el obje

to de apoyar su campana polltlca. En esta coyuntura polltl-

ca del PAZPU abrió 157 CPAC'S en el D.F. El Almacén "suroei 

te" contribuyó con la apertura de 18 CPAC'S. 

Para la promoción de CPAC'S del PRI, fueron contra

tados promotores los cuales se dieron a la tarea de promover 

aperturas de CPAC'S en zonas de la oposición para contrarres-

tarla. Con esto se pretendla que el PRI manejara a su anto-

jo al PAZPU. Sin embargo, esto no sucedió as! ya que el pr! 

grama no se entregó totalmente a dicho partido sino que se -

condujo en base a los objetivos y normatlvldad del PAZPU, la 

concertación social y a criterios de operación sana de los r!_ 

cursosaslgnados a las comunidades. 

Respecto a la canalización de tortlbonos (60) por 

parte del PRI, fue dirigida a algunas de las aperturas y a -

CPAC'S que ya funcionaban sin tortlbonos y que eran "lndepen-

dientes" o simpatizantes del partido oficial. Sin embargo, 

esta distribución fue realizada de manera caótica, pues lleg~ 

(60) 
En esto coyuntura lo oposlci6n (Cordentstos) llamaban "tortivotos" o 
los tortlbonos distribuidos poro apoyar la compaña polltico del par
tido tricolor. 
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ba el candidato prllsta con su gente a realizar mitines de -

campafta, daban sus discursos, dlstrtbulan propaganda, camise

tas, lapices, etc. con el logotipo del tricolor y realizaban 

listados tndtscrtmlnados de personas para dar tarjetas de tor 

ti bonos. Esto ocasiono que mucha gente recibiera el servt--

clos sin necesitarlo o que se dieran de dos a tres tarjetas a 

una misma persona. Algunos botones de muestra son los si--· 

gutentes testimonios. La encargada del CPAC 25645 (Sta. Ro-

sa Xochtac) informó que • ••. conozco a vatla6 pet6ona6 de la 

zona que tlenen ha6ta tte6 ta•jeta6 de tottlbono6 y la6 utl

llzan pata ctla• puetco6 .•• " El encargado del CPAC 25665 

(Tlacoyaque) mencionó que"Ja senara que le alquila el local -

del CPAC le pide su dotación de tortlbonos y sabe que tiene -

otras tarjetas en CPAC'S de los alrededores, los cuales utlll 

za para vender tacos los domingos pues tiene un puesto de --
~ 

carnttas... Finalmente, el encargado del CPAC 25447 (Potre-

rlllo) comentó • ••. una 6e~o•a que 6e baj6 de un auto Fotd -

Topaz, e6taba lnclulda en la ll6ta de dotacl6n de tottlbono6 

del P.R.r.•. 
A continuación se resenara brevemente el funciona-

miento de los CPACS'S del P.R.I. que surgieron en la zona de 

estudio en la coyuntura pollttca electoral de 1988, los cua-

les fueron los siguientes: 25622, 25645, 26623, 25676, 25679 

y 25665 (antes 25546). 

El CPAC # 25622, se constituyo el 28 de mayo de 

1988 en la colonia Ex-ejidos de Hulpulco en la Delegación Po-

llttca de Tlalpan. Este CPAC fue abierto por gestiones del 

Jefe de Desarrollo Rural y la Coordinadora de Abasto de la D~ 
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legación de Tlalpan. El P.R.1. proporciono tortibonos al 

CPAC. Sin embargo, no hubo el apoyo esperado de la gente ya 

que no asistlan a las Asambleas Mensuales y no realizaban sus 

compras en el CPAC, preferlan ir a cercanos centros comercia· 

les como Gigante, Aurrera, etc •. , en Villa Coapa. 

rr6 en febrero de 1989. 

El CPAC c~ 

El CPAC # 25645 ubicado en el pueblo de Santa Rosa 

Xochiac en la Oeiegaci6n Poiltica de Alvaro Obrer6n fue abie.r_ 

to en agosto de 1988 con un capital inicial de 4,000,000 

(cuatro millones de pesos M/N). Esta apertura fue apoyada -

por el 38 Distrito Electoral del P.R.!., pero sin tortibonos. 

El Comité Urbano de Abasto del CPAC y el encargado del mismo 

tuvieron que realizar diversas gestiones ante el Distrito -

Electoral del P.R. l. y ante OICOMESA para conseguir .los ·tort! 

bonos en el CPAC en noviembre de 1988. El encargado y el --

e.U.A. de Sta. Rosa son verdaderamente negociantes y manipu-

lan a su conveniencia a la comunidad. Un ejemplo de lo ant~ 

rior es el hecho de que a cada persona con tarjeta de. tortib~ 

nos le pidieron una "cooperaci6n" obligatoria de 2,000.00 -

(Dos mil pesos M/N) para realizar una comida de agradecimien

to a los funcionarios del PROMATD y del PAZPU, el monto de d! 

cha •cooperación". fue por 456,000 (cuatrocientos cincuenta 

seis mil pesos M/N). As! mismo, se les ha sorprendido alte-

randa precios y se han comprometido a respetarlos o se les --

cierra el CPAC. Todo es ganancia, en una Asamblea mensual -

de julio de 1989, la comunidad se comprometió, adem~s de coo

perar realizando sus compras en el CPAC, a apoyar en sus gas

tos varios de la tienda dando mensualmente cada persona con -
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-tarjeta de torti~onos una cooperación ·de 500 (quinientos pesos 

M/N). Sin embargo, por su adecuada administración, •transas" 

y dotación de tortlbonos el CPAC a tenido grandes ventas. En 

abril de 1989, se recapitallzó a 6,000,000.0 (seis millones -

de pesos M/N) y en Junio del mismo año fue recapltalizada la 

tienda a 8,000,000.00 (ocho millones de pesos M/N). A partir 

de agosto de 1989, se Incrementaron sus ventas debido a que -

temporalmente 737 tarjetas de tortlbonos del CPAC de San'Mateo 

Tlaltenango que fue cerrado pasaron al CPAC de Santa Rosa 

'Xochiac. Cabe senalar que el CPAC de Santa Rosa depende b4-

slcamente del surtimiento de Conasupo y paulatinamente se han 

alineado a la normatlvldad del PAZPU por el beneficio económl 

co que les ha proporcionado el programa. 

El CPAC # 25623, estaba ubicado en la colonia Ampll! 

clón San Bernabé Ocotepec en la Oelegaclón Magdalena Centre-

ras. Este CPAC se constituyó el 29 de mayo de 1988. La 

.Asamblea Constitutiva se realizó slmultaneamente con la pre-

sencla de representantes de la Delegación Magdalena Centre--

ras y promotores del voto prllsta. Ah! se Informó sobre los 

objetivos y funcionamiento del PAZPU y la gente mostró lndl-

ferencla respecto a los beneficios de éste servicio en la co

lonia, tal vez porque dicha colonia era nueva y semlrural. 

As! mismo, la comunidad habló de que Conasupo daba mas caro -

que otros comercios; se cuestionó la calidad de sus productos 

y se planteó que Iba a estar mal ubicado el CPAC en la colo-

nla (aunque no hubo quien presentara otra propuesta) De es

ta manera, la Indiferencia y falta de participación de la co

munidad en el CPAC, la no dotación de tortlbonos al CPAC por 
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el P.R.I.; el Inadecuado funcionamiento del CPAC (atraso de -

pagos, por lo mismo mal surtimiento y desvlacl6n del capital 

de. trabajo; la enfermedad del encargado y la deteccl6n de un 

faltante de 1,600,000.ÍJO (un mill6n seiscientos mil pesos 

M/N) .de. los 4,000,000.00 (cuatro millones de pesos H/N) de -

capital de ·trabajo de Conasupo, determinaron el cierre del -

CPAC en febrero de 1989. Este faltante fue documentado en -

tres pagarés por 523,389. cada uno. 

El CPAC H 25676 ubicado en la colonia Puente Color! 

do en la Oelegacl6n Alvaro Obreg6n fue una propuesta del PRI 

al vapor. Anter lormente func 1 onaba un CPAC en di cha colonia, 

pero fue cerrada por malos manejos. La actual tienda traba-

j6 con faltante tras faltante, en julio de 1989 se detect6 -

un faltante por 3,466,536.00 (tres millones cuatrocientos -

sesenta y sel& mil quinientos treinta y seis pesos M/N) y au! 

que no se negaban a pagar no habla futuro en el CPAC. Ya --

que la encargada no tenla capacidad para administrar; su esp.2_ 

so es cerrado, conflictivo y generador de los faltantes; no 

ven ganancias en el CPAC por lo cual se "comieron" el capital 

de trabajo; ademas de que no tenlan tortibonos y no les lnte-

resaba la partlctpacl6n comunitaria. De esta manera, el 

CPAC slgul6 vegetando sin posibilidades de salir del atollad! 

ro hasta que en el ano de 1991 fue cerrado def inlttvamente. 

El CPAC #25679, ubicado en el Eje 3 ote. y Taxquena 

en Ja colonia Barrio de San Antonio en la Oelegacl6n de Coyo! 

can fue una propuesta del P.R.!. que se aprovech6 para benef! 

ciar a un ex-empleado de CONASUPO que fue jubilado porque es

ta enfermo del corazón y esta propenso a un paro cardiaco. 
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De esta manera~ se_le.pro~orci~nó el CPAC como una ayuda para 

sostener a su. famlliá';·. ·El CPAC funcionaba sin asambleas co

'munltarlas con un capital de trabajo de 1D,ODO,OOO.O (diez 

millones de pesos H/N). En septiembre de 1989, se realizó -

inventarlo al CPAC por los supervisores del PAZPU y se detec

tó un excedente de 1,700,000.00 (un millón setecientos mil p~ 

sos M/N) a favor del CPAC. 

Un caso singular de cierre y reapertura del CPAC -

en la coyuntura electoral de 1988 fue el CPAC # 25546 (ahora 

CPAC H 25665). El CPAC H 25546 estaba ubicado en la colonia 

Tlacoyaque en la Delegación Alvaro Obregón, en junio de 1988 

se detectó un faltante en el capital de trabajo de Conasupo -

por 4,800,000 (61) (cuatro millones ochocientos mil pesos, -

m.n.) de los 2,000,000 (dos millones de pesos de capital de -

trabajo autorizado por CONASUPO). El responsable del desfal 

co fue el presidente del Comité urbano de abasto, Sr. Jorge -

Sandoval, el cuál era presidente de la colonia y suplente de 

la candidata a diputada del P.R.!. a la Asamblea de Represen-

tantes del Distrito Federal Hartha Andrade del Rosal. El --

faltante se orlglnó porque la encargada del CPAC (una joven -

Inexperta y sin capacitación) entregaba el dinero del CPAC al 

Sr. Sandoval sin recibo para que.realizara compras de la tle~ 

da, pagos de facturas, etc. Sin embargo, ésto no lo realiza-

(61) 

La deuda canslstla en 2,000,000 de capital de trabaJo de CONASUPO 
+ 2,800,000 de facturas pendientes de pago o CONASUPO = 4,800,000 (cu~ 
tro millones, ochocientos mil pesos. m.n.}. 
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ba Sandoval slilÓ que utl ! Izaba el dinero del CPAC para benef.!. · 

clo per~onal (tal vez.para financiar su campana polltlca), P! 

ro como ta· r.es¡Íonsable del CPAC ante OICOMESA era la encarga

da, ·fue ·~i{1'gá.<Ía ·a flrma'r los pagarés de recuperación del --

fal ta.~te Junto' con Sandoval. Este proceso fue tortuoso, CO-

N~SUPO ·cerró el CPAC y Sandoval no querla reconocer su respo)! 

sabld~·~d. Esta actitud generó -debajo del agua- grandes --

presiones polltlcas ya que Sandoval estaba desprestigiando 

·a1 P.R.!. en la zona, por lo cual hubo negociaciones entre 

las cQpulas del P.R. l. y Conasupo. A finales de junio de 

1988, se realizó asamblea en Tlacoyaque para reabrir el CPAC, 

estando presentes el lng. Puente Salas, Gerente del PAZPU, -

el Jefe de Unidad PAZPU Suroeste, Sandoval y acarreados del 

P.R. l., en dicha asamblea la encargada del CPAC y Sandoval se 

comprometieron a pagar cada uno el soi del adeudo para reabrir 

el CPAC y se ellglO nuevo comité urbano de abasto (Integrado 

por prllstas) y el encargado del CP~C (una persona "lndepe! 

diente"). Sin embargo, las tiendas CPAC'S de "Las Eras" que 

son de filiación Cardenlsta (ahora P;R,O.) y vecinas de la c~ 

Jonia Tlacoyaque, apoyaron a la ex-encargada del CPAC de Tla

coyaque pues consideraban que era Injusto que se responsabll.!. 

zara a la ex-encargada de algo que no habla cometido, por lo 

cual citaron a otra asamblea en Tlacoyaque. La asamblea se 

realizó el 11 de julio de 1988, ah! midieron sus fuerzas pr\I~ 

tas y cardenlstas -cabe seílalar que en ese Distrito electoral 

el 38 perdió el candidato prlfsta a diputado federal- y dela! 

te de esta asamblea tanto la ex-encargada del CPAC como Sand~ 
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val firmaron los pagarés del faltante y se procediO a elegir 

nuevo comité urbano de abasto y encargado quedando gente "In-

dependiente". De esta manera, aunque las "Eras" no quedaron 

en el CPAC de Tlacoyaque fueron un catalizador para denunciar 

a Sandoval y sirvieron como contrapeso para equilibrar fuer-

zas con el P.R.!., reafirmaron su presencia como movimiento -

popular ubano y como conciencia vigilante del pueblo ante los 

abusos del poder y la c.orrupciOn del P.R.I. Epilogo: las 

"ERas" dieron empleo a la ex-encargada de Tlacoyaque; por otro 

lado, Sandoval quedO sin CPAC y como suplente de Hartha Andra 

de del Rosal que fue·elegida diputada de la Asamblea de Repr~ 

sentantes del Distrito Federal. 

Los CPAC'S del P.R.!. que funcionaban desde antes -

de la contienda electoral de la zona de estudio eran el 25448 

y el 25385. 

El CPAC # 25448 estaba ubicado en la colonial Ex-

ejidos de Coapa,delegaclOn de Tlalpan. Esta tienda surgió -

en el ano de 1g97 como un favor personal del Director de CON~ 

SUPO Hetropol ltana a un conocido del Secretarlo General de la 

Confederación Nacional Campesina. El CPAC inicio operaciones 

con u~ capital de trabajo de 3,000,000 (tres millones de pe-

sos, m.n.) los encargados viendo que no habla regular abasto 

y, sobre todo, ganancias empezaron a "Jinetear" el dinero de 

CONASUPO comprando en Central de Abasto y en lMPECSA. Por -

ejemplo, los primeros cuatro meses de 1988 el CPAC vendlO un 

promedio de 7,000,000 (siete millones de pesos, m.n.). Sin 

embargo, los últimos ocho meses del mismo año las ventas pro-
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medio fueron de 512,000 (quinientos mil pesos, m.n.), Ahora 

bien, el CPAC se componla de dos lo.cales juntos sin ninguna -

separación, de un lado se vendlan verduras, productos de cen

tral de abasto, lmpecsa, PAZPU (en cantidades mlnlmas) y; por 

·otro lado del local se expendlan refrescos, salchlchonerla, -

productosdenomlnados "chatarra" (papas,frltos, gansltos, 

etc.)', c.lg.arros ·Y cervezas. Este CPAC fue recapltallzado en 

junlo.d~:89 ~·~,300,000 (seis millones, trescientos mil pesos 

m.n.). En julio del mismo ano, se reallz6 Inventario al 

CPAC por representantes de CONASUPO y se encontró un fal tante. 

En ese momento la presidenta del e.U.A. sugirió la poslblll--

dad de comprar el capital de trabajo a Conasupo. Sin embar-. 

go, despu~s se retractó al valorar que no le convenla (excen

cl6n de Impuestos y reubicación de tortlbonos), por lo cual -

se acord6 la reallzacl6n de Inventarlos mensuales, rotación -

de cap! tal de trabajo y pago al contado de CONASUPO. De tal 

manera que se trat6 de conciliar la normatlvldad del PAZPU y 

la relación de este CPAC con la amistad del Director de DICO

MESA. 

El CPAC # 25385 estaba ubicado en la colonia Cedros 

en la Delegación de Alvaro Obregón. En sus Inicios -en el -

ano de 1986- tuvo serlos enfrentamientos en las "Eras". El 

esposo de la encargada era presidente de la cot'onla y coordl-

nadar del voto prllsta. Este senor gestiona y recibe apoyo 

de la Oelegacl6n para dotar de servicios a la colonia vende -

despensas, regala materiales de construcción para pavimentar 

y terminar de construir las viviendas de la zona, etc. a ca! 
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ESTA TESl 
SALIR DE l~ NO BEBE 

BIBLJOlfCA 
blo del apoyo Incondicional de la comunidad hacia el P.R.!. 

El CPAC de Cedros tenla un capital de trabajo de 2,000,000 -

(dos millones de pesos, m.n.) y de enero a mayo de 1988 tuvo 

un promedio de ventas por 1,4000,000.0 (cuatro millones cua--

troclentos mil pesos m.n. mensuales). Sin embargo, a partir 

de mayo del mismo ano, se detecto un faltante por 1,600,000. 

(un mll!On seiscientos mil. pesos, m.n.) en el capital de tra

bajo, segOn porque los hijos del encargado del CPAC hablan t~ 

mado Indebidamente dinero del CPAC. Se documento el faltan-

te en 7 pagarés por 237,501.- (doscientos treinta y siete mil 

quinientos un mil pesos, m.n.) cada uno para liquidarlo, pero 

no lo lograron debido a que falto capacltaclOn administrativa 

para la encargada de la tienda; no hubo suficiente apoyo de -

la comunidad; por lo anterior el CPAC no tuvo la capacidad P! 

ra soportar la reducción del plazo de pago de CONASUPO que 

fue en 1988 a 7 dlas y a que la encargada del CPAC confeso 

que ya no podla atender la tienda debido a que tenla un hijo 

con una grave enfermedad que requerla de su total atenclOn. -

El 20 de septiembre de 1988, fue cerrada la tienda PAZPU con 

un faltante por 2,132,000.- {dos millones, ciento treinta y 

dos mil pesos, m.n.). 



- 80 -

7.2 CPAC'S de la woposlción•. 

Los CPAC'S de la Coordinadora Nacional del Movlmle~ 

to Urbano Popular y simpatizantes del Partido de la Revolu-

ción Democratlca los constituyen cinco CPAC'S que tienen su -

centro de acción en las colonias Torres de Potrero, el Limbo 

sección de la colonia l_a "Era", La "Era San Bernabé y Amp. 

San Bernabé.. Las tres primeras colonias ubicadas en la del! 

gaclón Alvaro Obregón y las dos· OÜimas en la delegación de -

Magdalena Contreras. A éstas tiendas se les conoce genérlc! 

mente con el nombre de "las Eras" porque en dichas colonias -

se planean organizar y se proyectan diversos planes sociales 

que tienden hacia la autogestlón popular. Ellos tratan de -

resolver el abasto de productos baslcos para beneficiar a los 

moradores de escasos recursos que habitan en sus respectivas 

colonias. As! mismo, cuentan con.unas adecuadas y surtidas 

tiendas PAZPU en las cuaies manejan capital de CONASUPO, pero 

principalmente capital comunitario y capital donado por pal--

ses extranjeros. Estas comunidades plantean la· autogestlón 

de las· tiendas no como una consigna sino como una lucha cotl-

diana por lograrla. Los CPAC'S de las "Eras" no son un fin 

sino un medio para conseguir la concientizaclón, la partlcl-

paclón y organización popular en la zona para demandar la sa

tisfacción de sus necesidades como abasto, regularización del 

suelo~ vivienda, transporte, actividades culturales y recrea-

tlvas, etc.) al gobierno. La coordinadora·de "Las Eras" con 

la movilización de los colonos han conseguido Innumerables --
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servicios como transporte, pavimentación, ele~trlflcaclón, -

corr~os, vigilancia, lecherlas y tiendas conasupo, etc. Asl 

pues, ·aunque han 1 agrado d l versos avances, ex! sten centrad lc

c l ones al Interior de la organización que faltan por limar c~ 

mop atraso politice y educativo, chismes, desconfianza por m! 

nejar valores y otros rezagos de la ideologla dominante que -

se combaten cotidianamente para crear una cultura autogestlva 

y popular. 

En su déclmi aniversario (29 de octubre de 1989), 

Pablo Velarde presidente del CUA del CPAC de Torres de Potre

ro miembro de la coordinadora de Lomas de "La Era", Infor

mó a la comunidad que dicha organización surgió en 1972-74 c~ 

mo un club juvenil, el cuAI se consolidó a partir de un movl-

miento realizado el 29 de octubre de 1979 (62) conjuntamen-

te con otras colonias aleda~as (Sta. Rosa, Tetelpan, San Bar

tola Ameyalco) se hizo un paro de camiones para exigir a la -

linea de Autotransportes Alvaro Obrergón transporte eficiente 

para la zona. En los 80's, con la organización de la colo--

nla se consiguió dotar de servicios a la misma tales como pa

vimentación, luz, agua, etc. y se evitó el desalojo del lugar 

por medio de faenas y movilización de los colonos. De 1980-

82, hubo un receso en la participación de la gente, pero se -

empezaron a planear en proyectos mAs permanentes. Con el --

sismo de 1985, agencias Internacionales estimularon proyectos 

(62) 

Por 6ste motivo lo avenido pd~cipol do lo colonia lleva el nomb,.e de 
29 de octub,.e, antes se llamab·a luis Echevcrdo Alvorez. 
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,' . . 

de desarrollo comÚnlt,arl'o para-apoyarl,a.recuperacl6nde los 

desastres msi~n'ado:~ p~~:~l t~~r~~oto y para coadyu\lar a su-

::t:: ¡;¡~¡i~~f #~i~t~}~~¡t¡¡¡¡::::::.::::::::::;_ 
to, etc. ):~;é\i:t~Xú;;Íllanefaj~h, j987 cÓN,¡SUPO abrl6 el primer 

.CPAC,en"la cói'o'~'¡~ ele Ü;'Era''. ;• l~s agencias Internacionales 

·apoyaron el proyecto de abasto dando flnanclamlento, mobllla-

ria, equipo y capacitación. En 1988, se creó junto al CPAC 

de la "Era" un Centro de Desarrollo Infantil (C.D. l.), el 

cuál cuenta con educadoras populares y con 35 nlnos apenas 

hasta el grado de klnder. En mayo de 1989 se lnaugur6 un 

nuevo proyecto en el local de Torres de Potrero que es la co

cina popular con capital de naciones unidas, Conasupo y capl-

'tal comunitario. Este proyecto está encaminado a mejorar 1 a 

al lmentacl6n, tiempo y econom!a popular. Para 1990 ya se 

tiene financiamiento para construir un módulo que Integrará -

cocina popular, centro de desarrollo infantil, áreas para ac

tividades culturales y educativas y un nuevo CPAC en la colo

nia El Arenal. 

Respecto ·al proyecto de abasto, Pablo Velarde sost.!!_ 

vo que se pretende modificar los malos hábitos alimenticios -

con recetas alternativas de trigo, soya, etc. As! mismo, se 

reflrl6 que las campaneras que trabaJdn el CPAC se les da un 

apoyo econ6mlco no salarlo m!nlmo, pero que esta en proporción 

del mismo, porque mas bien se trabaja por convlcci6n de ser~! 

clo a la comunidad que por fin de lucro. Y es que CDNASUPO 
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no proporciona salárlos',·nl::prestaclone~·:soclales a quien.es-· 
' ' ' -' - ·- ' ; .- . •' - . ·' ·~ . . 

participan en e1·mc, ÚnoF~e:.dau~;porc.entaje'.en.·1~s.coml-

slones de1 .. si· ~f?i.~JK'.{.~~'.~~~I'.~,i~M.~~~;f~~t~'~'~ht~~e~üfrs.~f 1.~·- .. · .. 
ciente para .los gastos'm!,n~mos:de;las?tlendas,/en•icámbfo.en -

central de .~bª ~t~ r:;:.u~j'.~~.~:\~~~~~;~t~~JiRr1,~¡l~~,:.'.··Jt~~~.-\u;t1.11 · 
dades que genera el. CPAC.:.se,,relnv,ier.ten¡\en·iotros.'proyectos de 

. -;_ · ::_.; ~--~:\~'.-~<~\·~:~¿J.?f'..~L.'$fb~it.:J~;;,~;Jfü-;~~!;~:~~~),i'.~i:.:"'·''~~: •. ~,:,:··'.:,:_:(_ -~ ... 
1 a coord 1 nadara: como .. · son :z;: abas.to ;;1,coc lna"; popular·;·:~ centro• de 

desarrollo 1nfa~:11','~~~f;'.(~~~~~~(~j\~~~,~~{f;;~~~h.g~~~:.v~a~do crl_ 
tlca a CONASUPO d~. que·:al"no dar·cun,?salarloc.m!nlmo,: ni presta 

c 1 ones soc la 1 es. a~~l~.~J'.~i y~~i¡'~%~;?~~,J~ri¿:}y~~~Ú~ dé abasto~ 
salarlos y pres.taclcíne~ sociales; De esta manera, la actl-

tud de "las Eras" es la Jeneg~cladón con la empresa (tonas_!!. 

po), aunque son conscientes de sus carencias y de sus proble

mas, por lo cuál han buscado apoyo y desarrollo por vlas al-

ternas. As! pues, aunque no desdenan totalmente al PAZPU, -

se puede afirmar que ya superaron tos m6rgenes de CONASUPO, -

ya que han buscado flnanclamlento, capacitación y apoyo en º! 

ganlzaclones Internacionales que promueven el desarrollo de la 

comunidad. 

A continuación se resenará brevemente los CPAC'S de 

"Las Eras• que son: 25316, 25235, 25223, 25303 y 25315. 

El CPAC 25316 (Torres de Potrero), empezó a operar 

con capital de trabajo de 2,000,000.00 (dos millones de pesos, 

m.n.), pero después de negociaciones con CONASUPO y al compr~ 

barse las ventas que reglstra se recapltaliz6 en junio de --

1989 a 15,000,000.00 (quince millones de pesos, m.n.). Este 

CPAC es de los que menos tortibonos tienen en comparacl6n con 
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las otras"t!end~s."~º "obstante sus ventas son d~· las-más al--

tas. 

el GPAC i:.uvo:u~~pro~edÍo de ventas mensual de 8,300~000.00 -
' .. , ..... ·· ,. . ' . ' . 

(ocho mtll~n-es'"t~estÍentos:·mll ¡;esos, m~n.) es decir, daba 

En di-

La 

munldaci'e'n"·:1~s''.asa~bleas y los proyectos lmpuisados por' las~ 
''.Eras''. ·se ·tia·· incre.mentado. 

El CPAC # 25235 ubicado en la colonia La Era Secc. 

el· Limbo, está enclavado en un centro· social que comprende de 

una .lecher!a CONASUPO, un m6dulo de vigilancia! ~na blbllote

·ca, un cent1•0 de desarrollo Infantil, un local donde se Impar. 

·ten diversos cursos (Karate, cosfora, .tejido, gimnasta, etc.) 

canchas deportivas y el CPAC. En éste módulo de servicios -

se realizan asambleas de la colonia para tratar asuntos reta-. 

·clonados con ta misma (abasto, regularlzacl6n de los predios,· 

etc.) El CPAC 25235 lnlclo operaciones ~on un capital de 

trabajo de 3,000,000.- (tres millones de pesos, m.n.), el 

cuál se Incrementó en junio de 1989 a 16,000,000.- (diez Y 

seis millones de pesos, m.n.). En el año de 1988, con un c~ 

pltal de trabajo de 3,000,000.- el promedio mensual de ventas 

fue de 7,200,000.- El CPAC está surtido por productos de 

CONASUPO, pero principalmente de central de abasto. 
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Ahora bien, la tenden.cla 'de· ventas del CPAC de mayo a octubre 

de 1988 fue de 10,ooo,09Ó.~ (dl:e~ millones de pesos). a -

3,800,000.- (tres mlll~nes ochocientos mil pesos). Ta 1 vez 

este decremento se debió a un faltante detectado por los en-

cargados de "Las Eras", al responsable de dicho CPAC. El 

de octubre de 1988, los encargados de las "Eras• -excepto el 

encargado del CPAC 25223- estaban reunidos con un auditor de • 

"Enlace• (Organlzacj6n Internacional que proporciona créditos 

a organizaciones populares que realizan trabajos comunitarios) 

en el local del CPAC 25316 para realizar un auditoria al CPAC 

25223 porque se sospechaba que habla un faltante el cu~I re--

sultó ser de 11,000,000.- (once millones de pesos). El enea! 

gado del CPAC 25223 huyó del Distrito Federal hacia San Luis 

Potosi, se le mandó un citatorlo y se presentó a platicar con 

"Las Eras". El encargo se disculpó de su falta explicando -

que tenla una hija con un serlo problema de salud y utilizó -

el dinero para el tratamiento, pero se comprometió a saldar -

dicho faltante entregando a "Las Eras• las escrituras de un -

terreno de la colonia. Estas experiencias han hecho que -· 

"las Eras• le entren a la capacitación para la administración 

y control de las tiendas con el fin de evitar desviaciones y 
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faltantes en los capitales que utilizan. Se nombro nuevo e_!! 

cargado del CPAC y se esU reestableciendo dicha tienda. 

El CPAC 25303, esta ubicado en lomas de Sn. Bernabé. 

El CPAC funciono con un capital de trabajo inicial de 2,too,OOl.-

(dos millones de pesos, m.n.). La encargada de CPAC lo adm.!. 

nlstr6 mal (esta encargada se fue con la encargada del CPAC -

25315), por lo cu31 hubo cambio de encargada. La nueva en--

cargada del CPAC levanto a la tienda a tal grado que en junio 

de 198.9 fue recapltallzada a 10,000,000.- (diez millones de -

pesos, m.n.), por parte de CONASUPO. Cabe senatar que ta_!! 

to éste CPAC como el 25315, estan alejados flsicamente de 

"Las Eras", por lo que no han tenido tanto trabajo polltico -

en ta comunidad pese a que en las asambleas comunitarias la -

participaciOn es amplia. 

El CPAC 25315, es un caso especial de "Las Eras". 

Este CPAC empezó a funcionar con un capital de trabajo de 

2,000,000.- dos millones de pesos, m.n.). El promedio men-

sual de ventas en el ano de 1988 fue de 5,800,000.- (cinco -

millones ochocientos mil pesos m.n.). Sin embargo, en 1989 

la encargada del CPAC tuvo varios problemas en el mismo ya -

que parece que el CPAC no funcionaba bien cuando se hizo car

go del mismo, también tuvo que enfrentar dos cambios de loca

les del CPAC y el desfalco de la tienda por parte de dos de -

sus ayudantes debido a que la encargada lo desatendió por es-

tar embarazada. Por esta razón la encargada del CPAC plan--

teO que querla salirse de la organizaclOn de "Las Eras' y del 

CPAC. Sin embargo, esto no se realizó debido a que se dete~ 
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t6 un faltante en el CPAC cuyos responsables resultaron ser -

dos empleados de la encargada del CPAC. "Las Eras" lntervl-

nleron y lograron que reconocieran el faltante los responsa--

bles. Sin embargo, "Las Eras" sospechaban que este desfalco 

se debi6 a la falta de atenci6n y capacidad administrativa de 

la encargada, por lo que querlan que la encargada saliera del 

CPAC. Sin embargo, por orgullo y porque hablan herido el --

amor propio de la citada encargada al decirle que habla falt! 

do capacidad y, pese a que estaba embarazada, continu6 al fre!! 

te del CPAC. De esta manera, la encargada del CPAC sigui6 -

al frente del mismo, se desligó de la organización del "Las -

Eras" y se negó a regresArles 16,000,000.- (diez y seis mili!!_ 

nes de pesos, m.n.) (63) as! como mobiliario y equipo de age!! 

clas internacionales. DespQes de negociaciones entre CADES, 

CONASUPO. "Las Eras•, y la encargada del CPAC 25315, ésta -

Oltima se comprometió a devolver el equipo y el capital de 

Las Eras a razón de 2,000,000.- (dos millones de pesos, m.n.) 

mensuales. El CPAC sigul6 funcionando, pero con anomallas -

como mal trato a la gente; condicionamiento de venta; altera

ción de precios y falta de atención de la encargada al CPAC. 

En enero de 1990, la encargada encaró una demanda ante la Ju!! 

ta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado por 

una persona que trabajó en el CPAC y fue acusada de desfalco. 

(63) 
No se pod{a ejercer occ16n Penal contra la encargada porque tonto el -
capital de •Las Eros" como el moblltorio de CADES, se había proporcio
nado a lo encargado del CPAC 25315 sin firmar ning6n documento. 
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7.3 CPAC'S "Independientes" 

Los CPAC'S "Independientes (25123, 25344, 25500, --

25447, 25093 y 25014) no estan con la CONAMUP ni con el P.R.!. 

Promueven la part!c!pac!_On social hasta.cierto punto; son re§_ 

pensables y respetu~sos·con los lineamientos del PAZPU, en su 
~ ' '. . : 

mayor!a son habtie·s ·comerciantes y por lo mismo tienen altas 

ventas tanto del c~pltal de CONASUPO como del capital comun!-

tarlo, Aunque no estan con el P.R.!., no dudan en obtener -

favores.del. mismo, mas por conveniencia que por conv!cc!On. 

El CPAC 25123 se ubica en la colonia Lomas Quebradas 

en la Delegacl6n Magdalena Contreras. Este CPAC !n!c!O con 

un capital.de trabajo de 4,000,000.- (cuatro millones de pe-

so~, ~~n.) Y'.el promedio mensual de ventas para 1988 fue de -

7,500,000 •. - (siete millones quinientos mil pesos, m.n.). Por 

estos r~sultados el CPAC fue re-capitalizado en febrero de --

1989 a 11,000,000.- (once millones de pesos, m.n.). La partlc!pE_ 

cl6n de las asambleas comunitarias era amplia. Como se apr! 

eta su manejo financiero era sano aunque se surtla por fuera 

de productos que no tenla CONASUPO. El P.R.!. estaba !nter! 

sado en la tienda por sus resultados, pero no lo ha logrado -

porque la encargada cuenta con el apoyo de la comunidad. 

El CPAC 25344 estaba ubicado en ef Cerro del Judlo. 

Este CPAC tenla un capital !nlc!al de trabajo por 2,000,000.-

(dos millones de pesos, m.n.). En 1988 recibió tort!bonos 

por parte del P.R. I. con lo cual subieron sus ventas. Sin -

embargo, el encargado tiene un empleo de agente viajero por -
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lo cual descuida .el CPAC con ·Ío·s .·co~·~lgUlentes desfalcos del 

CPAC provocados por ~Ú¡;~~Pl,~ad;;~ •.•. :El ~~cargado es ~n cama

león po11t1co porque era si~pattúnt~:det;i>lio;. después del --

PfCRN ahora partenece ··a 1 :PRI ;.: Esie::~~·6:a~gado consegu! a 

mercanc!a en central de aba~to a cost~;d~i1~~;~pltal de CONASU-

PO. De esta manera, el encargado es¡!rid°ef.iíiido.pol !tlcamen
.~ .. ~·>>:·:~> ::~ t'.~;~~?:~ ):>. . · ... : 

te e Inconstante en el CPAC. Este•CPAC fue· cerrado.en sep--
. : .. ~~::, :,'.;~:· .. ~~ ·/i·:} .:,:." 

t 
1 
embre de E:

9

::~c 25447 esta ublja~Jo;;;~~,·fi~·¿::t~n I~· Potrerl ! lo 

en la Delegac Ión Magdalena Cont~;~};:~;}:¿ie: CPAC foe objeto 

de un faltante en el capltai de \fü~j~ ·pbr su enmgado Ini

cial, el cual utilizó el dlneró:pa~a. lrse a E.U.A. y, aunque 

escribió una conmovedora carta en Ja ~ual reconoce su culpa -

le dejó a su familia la responsabilidad de la deuda. Se re! 

llz6 cambio de encargado que resultó ser el hermano ~el encar 

gado que desfalcó el CPAC. En 1989, el P.R.I. les proporcl!! 

n6 tortlbonos con Jos que se vislumbró una esperanza para sa

car adelante la deuda del CPAC. 

El CPAC 25014 estaba ubicado en Ja colonia La Mal in 

che en la Delegación Magdalena Contreras. Este CPAC tenla 

inicialmente un capital de trabajo de 3,000,000.- (tres mlll!! 

nes de pesos, m.n.) en el ano de 1988 el CPAC tuvo ventas merr 

suales por 9,000,000.- (nueve millones de pesos, m.n.) Jo que 

Indicaba que era un CPAC que operaba eficientemente con altas 

ventas. Ahi se realizaban Inventarios aunque asambleas.no. 

Sin embargo, la comunidad estaba de acuerdo con Jos encarga-

dos, Por sus ventas en 1989 fue recap!tallzado el CPAC a 
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·, 

15,000,000.- (quince mlllon.es de pesos, m.n.). 

·. ElCPr;c.25665·:cnacoyaque) sustituyó al CPAC 25546, 

que fue cúrád~_.co~~ ya se expl lcó en tÍendas prl lstas. Ya 

con ·el ,mievó:encargado "Independiente" el CPAC 25665 trabajó 

·'eficientemerite. Ah! se realizaban asambleas e Inventarlos -

mensuales y la comunidad apoyaba incondicionalmente al encar-

gado del CPAC. El CPAC inició operaciones con un capital. de 

trabajo de 4,000,000.- (cuatro millones de pesos, m.n.) y sus 

ventas mensuales en el año de 1988 fueron por 5,000,000.

(clnco millones de pesos, m.n.). 

El CPAC 25549 ubicado en el pueblo de Tetelpan en -

la Delegación Alvaro Obregón. Este CPAC era manejado lndl--

rectamente por el Padre de la Iglesia de Tetelpan, con defl-

clente administración y robos por los encargados de la tienda. 

Dicho cura sin pertenecer al comité urbano de abasto del CPAC 

se tomaba atribuciones de dueño del CPAC ya que controlaba la 

facturación en tr~nslto, no informaba sobre la situación fl-

nanclera del CPAC tanto a la comunidad como a los representa~ 

tes de DICOMESA, pese a que se evidenciaba un faltante en el 

CPAC. Por estas irregularidades, en junio de 1988 se real!-

zó asamblea de consumidores para Informar sobre el virtual --

cierre de la tienda. En la asamblea la comunidad sol !citó -

que no se cerrara el CPAC y que se eligiera nueva adminlstr! 

c ión. Se procedió a elegir al nuevo comité urbano de abasto 

y quedó al frente un administrador y hermano del cura y gen--

tes de las comunidades de base de Tetelpan. Esta adminlstr,!I_ 

ción se comprometió a respetar las normas del PAZPU, a pagar 
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a 7 dlas la facturación y en .. un mes el faltante del CPAC. El 

CPAC fue ~é~~ond'lcio~ado y saneado financieramente, manejaba -

tanto capital comunitario (donaciones, etc.) como capital de -

DICO.ME~A'. En febrero de 1989, el CPAC fue recapital izado de 

3,000;000.0 a 5,000,000.- y ya planteaban abrir otro CPAC en -

la colonia Isidro Fabela en T!alpan. 

El CPAC 25093 estaba ubicado en San Bartola Ameyalco 

en la Delegaci6n de Alvaro Obregón. Este CPAC inició funcio-

nes desde el año de 1984, pero con problemas de desfalco co~· 

la primer encargada y el comité urbano de abasto. Por esta -

razón hubo cambio de encargada que centralizó totalmente la -

operación del CPAC casi como una tienda conceslonada, es decir, 

sin comité urbano de abasto y sin realización de asambleas co

munitarias lo cuAI ocasiono el surgimiento de ciertas lnconfor 

mldades en cuanto a horarios de la tienda, distribución de tor 

ti bonos, etc. Sin embargo, la mayorla de la gente apoyó a la 

encargada del CPAC porque era trabajadora, honesta, tenla gra~ 

des dotaciones de tortibonos y altas ventas tanto de capital -

propio como de CONASUPO. Por ejemplo, en el año de 1988 con 

un capital de trabajo de 5,000,000.- (cinco millones de pesos, 

m.n.), el CPAC tuvo un promedio mensual de ventas de 13,400,000 

(trece millones, cuatrocientos mil pesos, m.n.). 

El CPAC 25500, estaba ubicado a 1 Km. de distancia -

del CPAC 25093 en Sn. Bartola Ameyalco. El CPAC 25500 inició 

su funcionamiento en septiembre de 1987 con un capital de tra-

bajo de tres millones de pesos. El comité urbano de abasto -

estaba constituido por una familia que trabajaba bastante bien 
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tanto para la comunidad como para ellos. Este CPAC realizaba 

!nventa~!os y asambleas mensuales. En agosto de 1969, este -

CPAC fue beneficiado con dotaciones de tort!bonos por parte -

de! PRI, lo que aunado a una correcta esttmulac!ón de la parll 

cipaci6n comunitaria en !as asambleas mensuales y a un surti-

m!ento adecuado de productos tanto de CONASUPO como de capital 

comunitario se logró que se incrementaran las ventas de !a 

tienda comunitaria. Oe esta manera, en los primeros siete m~ 

ses de 1968 el CPAC vendió un promedio mensual de 4,500,000.

en cambio en los Oltimos meses de! mismo año -ya con tortibo-

nos- el promedio mensual de ventas fue de 10,730,000.00. 
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8, LA EXPERIENCIA DEL CONSEJO POPULAR DE ABASTO CCPAl 01. 
DISTRITO FEDERAL (1988-90) EN EL ALMACEN 

PAZPU ''SUROESTE," 

En el año de 1988, se constituyó el Consejo Popular 

de Abasto del Distrito Federal (64), sin que lo esperaran las 

comunidades. De hecho, esta petición habla sido planteada -

por las comunidades más avanzadas (de la "oposición") desde -

hacia tiempo, pero sin éxito alguno. Por lo que la mayor!a 

de las comunidades se ~encentraron en resolver sus particula

res problemas buscandoayudas'álternas a las vlas lnstltuclo--
' . 

na les (agencias ·lnternacio.na.les, donaciones, compras en coman, 

autofinanclamlento' de' los·en~argados, compras en cen.tral de -

abastos; etc·;) • 

. '. TÓ.~a esi::_a 'sft~¡éton·htzo que las comunidades se ol

vidaran de cr~ar·:~~-\p~oyecfo' global e integral de las comuni

dades en ~uan,~o 'al; ab~sto 'y con respecto a CONASUPO. As! -

pues, Ja cre'ai:fón ·del Consejo Popular de Abasto no fue tanto 

una lnclativa de las comunidades sino de la empresa (DICCONSA). 

(64) 

El Consejo Popular de Abasto ero lo reunión de encargados y miembros de 
los Comit6s Urbanos de Abasto de los tiendas comunltorios CONASUPO --
(CPAC), para tratar asuntos relacionados con el abasto y su vlnculoci6n 
con CONASUPO. En el "Distrito Federal, s6lo se constituyeron los Canse 
Jos Populares de Abasto en los Almacenes PAZPU "Suroeste", Ejltrclto de
Oriente", Iztopolopa y Tenoxcapo. El Almocltn Pozpu Azcopotzolco no -
form6 su Consefo por falta de qu6rum. Por consiguiente lo uni6n de los 
4 Consejos Populares de Abes to del PAZ PU, constl tu fon el Consejo Popular 
de Ab_asto del Oistrl to Federal. 
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Esto se dell16, pórque' en 1988 .hubo cambio de mandos 
'''\. -· 

en. todas las depende.ncÚs del g~b!erno (cambio sexenal), en--

tonces algunos'.·s~c~~re·;+p:r~';r~sl~ta~ de. DJCCONSA planteaban -

:::.:~/;¡i~~i!i!~l~~\1l~i::~; ::::.:: ::: ·::,:: :::: : 
que; no::desapa.r.ecJe~a·;\·Slno;que :.se· ciinsol ldara en el nuevo se 

xenl~ ~·:y~~l.,~;·rr;1&!.~r~~~~,~~~~~}:~i~rícl6n de CONASUPO. De e! 
ta manera ;.;el:' Cons:e~ oi,P:op~ 1 ar,.:de;:Abasto, de 1 D.F. se con st 1tu1 a 

·::::. :;i'.~)~'iI~!~lf if \~~r::¡1:,::.::: ·:::·::,::: .... · 
' Ei(agost.~:de\\1988~\se)ola~ rtimores de. que el. Direc-

tor de ó16~~EStii Ll?~'i}~;~·¡~'i'.t~~>~;~; Íbaa dejar su puesto -

en nÓvÍi!mbr'e· del mÍsmo 'ano~ Por ·lo cua°l se empezaron a to--
-'-,.,.;· ·: :·~ 

mar diversas medidas que"más tiiréie:marcarlarÍ los lineamientos 

de la reestructurac!Ón'de:CON~~u~o> Se pretendla que el --

PAZPU .no tuvera faCtu~:a~IÓn ~ntrán,sHo, por lo •cual se esta

bleció que a partir de .~go~t~ de' 1988 se suspendiera el surt.!_ 

miento de mércanclas ... a lo.s:CP~C;;:que. éstuvleran atrasad.as en 
-- -· -··- -·· ,. ' 

sus pagos de más dÍi 15 d,las,. plaz_o que se reducirla en septle!!1. 

bre. a 7 dlas. Asl ·mismo, se a·cord6 que el pago de pedidos 

de azocar deberla de ser al contado, ya que los productores -

de azocar rio fueron autorizados a subir el precio del azocar, 

pero exigieron que el pago del dulce fuese Inmediatamente. 

Finalmente, se establecl6 que los CPAC'S Iban a pagar o amor

tizar paulatinamente el capital de trabajo que CONASUPO les -

habla proporcionado como fondo revolvente. 

Cabe señalar que el procedimiento del pago de la --
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amortización del.cap ita¡ de trabajo ~onsistia en que de cada 

:::::·:.~:~";;~~i,¡g1iJJf ~¡¡~¡ti(i~~l~iX~litl~ ;f.:'.;::'. 
cuento 'apare~ió;'a"me'diados:de<'julio''de'o1988;'::sin.tómar en --

cuenta Ía o'¡)i'1{~~.;·~~;:ds;-~~c~;~~ad'o/fo !~'que se hizo neces2_ 

rio convocar a··~~~·~sa~blea cie'encargado¿ para explicarles di 

cha medida. 

8.1 Constitución del ConseJo Popular de Abasto CC.P.A.l en 
el Almacén PAZPU "Suroeste". 

El 16 de agosto de 1988, se efectuó la reunión de -

encargados en el Almacén "Suroeste". Ah! el Gerente del 

PAZPU, Ing. Ignacio Puente Salas explicó que " ... la amoiLt.lZ!!; 

c.i.ón de. cap.l.tal de. .t1<abajo 6e e.ótable.cló po1<que. no ha!f piLe.6u

pue.6to de. ta empile.u pa1ta 6.lna11c..i.a1t a lo6 CPAC 'S, polt lo cual 

6e op.tó po1tque. loó e.nca1tgado6 de. loó CPAC'S pa9a1tan e.l capi-

.tal de. .tiLabajo (amolL.tización de. capital de. .t1tabajo) y con loó 

ILe.cuMo6 que ob.tuvie.Hn de. ~ó.ta 6e. auto6inancie. e.l PAZ PU". 

Algunas tiendas de la "oposición" plantearon que no 

se les.habla tomado en cuenta para saber si estaban o no de -

acuerdo en pagar la amortización de capital. Ante lo cual -

Puente Salas propuso que se constituyera el Consejo Popular -

de Abasto con todos los encargados de CPAC!S d~l Almacén suro 
'u·.',·•_'-¡:·.,·_·· ... ,;. --;,;·:.:·_: . .f·¡.. • -

este con la finalidad de discutir nprmas; 'pcill_t:icas, proble-

mas operativos, etc. del PAZPU y, en.ése pard~ülar momentó, 
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si se aceptaba o no el pago de la amortización de·.¿apital de 

trabajo. 

En. dicha reunión se votó la siguientes ~~opuesi:as: 
1. Se suspende Ja amortización de capital hasta.que se d!s-· 

cutan y fijen las no~mas de la misma y se.forme el Cons! 

jo Popular de Abasto. Propuesta de la CONAMUP, ("oposi-

c i 6r1") • 

2: La amortización debe continuar. Propuesta de la empre-

sa del P.R. l. y de "independientes". 

Se pasó a 1 a votación y se acordó que 1 a amortiza-

c i ón de capital de trabajo continuara. As! mismo, el Geren

te del PAZPU se comprometió a que CONASUPO iba a pagar el se

guro de los CPAC'S que hubiesen sufrido algan siniestro o ro

bo. Por otro lado, las comunidades plantearon el incremento 

de las comisiones percibidas por el CPAC ya que no alcanzan -

siquiera para los gastos mlnimos de las tiendas si se toma en 

cuenta que se tienen que pagar luz, renta, salarios, etc. An 

te esto, el Jng. Puente Salas reconoció que "las comisiones 

son bajas, pero aunque se incrementaran si no hay ventas de -

nada serviría que la comisión aumentase por lo cuál se debe -

Impulsar las ventas y realizar un est~dio para analizar la -

factibilidad del aumento de las comisiones". 

Finalmente, el Gerente del PAZPU concluyó la reunión as!: 

1. Se realizarán en tos CPAC'S inventarlos de mercanclas de 

nulo desplazamiento para retirarla y reducir facturación. 
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. ' ' ' . . 
2. Se constituir.a y r.eallzara .ta ,normatlvldad del Consejo -

Popular de Abasto en la siguiente reunfón d~ encargados. 

3. Recapltallzaclón de tlen,das· que venden bastante, esto es, 

que dan dos o mas vueltas a su capital de trabajo. Se 

Informo que 30 CPAC'S ya hablan sido recapltallzados con 

recursos obtenidos de la amortización de capital. 

4. El plazo de los créditos en agosto de 1988, Iba a ser a 

15 dlas, mismo que se Iba a reducir el siguiente mes a 

7 dlas. 

8.1.1 Estructura organizativa del CPA en "Suroeste" 

El 20 de septiembre de 1988, se realizó asamblea de 

encargados en el Almacén Suroeste y se votaron democrattcame~ 

te las siguientes propuestas para constituir el Consejo Popu

lar de Abasto: 

1) Se constituye el CPA a partir de una estructura vertical: 

Mesa directiva, con su presidente, tesorero, secretarlo. 

Propuesta de OICCONSA. 

2) Se constituye el CPA a partir de una estructura horizon

tal con comisiones rotativas (trabajo, abasto, finanzas, 

etc. propuesta de los encargados baslcamente de tiendas 

de Ja "oposición"). 

Se procedió a la votación quedando la segunda pro--

puesta. 

El 12 de octubre de 1988 se realizó reunión de en--
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cargados para et~rmt'.ria~)ós .. req~lsitos para la elei:cl6n de -
. - - . 

las c6mlsjones y_se. ac6rdó 16.sig~iente:·· 

1 •. La lntégracl6n de Ías'comislones dei .. Consejo Popular de 

~basto ser~ abl,ert~. es decir, pcidlan ser. parte tanto 

encargados de los CPAC'S, gentes del comité urbano de -

abasto o personas elegidas por las comunidades. 

2. Las personas que particlpacen en las comisiones del Con

sejo deblan ser o provenir de CPAC'S que tuviesen por lo 

menos un ano de funcionamiento, ya que esto permitirla -

tener cierta experiencia para negociar con las autorida

des de CONASUPO. 

3. El Gerente del PAZPU planteó que Iba a tramitar ante el 

~rea de finanzas y operación de DICOMESA la asignación -

de un presupuesto para promover la participación de la -

gente en las comisiones. 

4. El funcionamiento de las comlsion Iban a durar un ano --

por lo menos las cuales serian ratificadas o rectifica-

das en las reuniones del Consejo. 

5. Se reunir~ el Consejo Popular de Abasto el 8 de noviembre 

de 1988, para presentar planillas y proceder a elegir -

personas que participen en las comisiones del Consejo: 

Comisl6n comercial 

Comisl6n de abasto 

Comis16n de transporte 

Comisi6n administrativa 

Comisión de finanzas. 
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El 8 de noviembre d~ 1988, se reallz6 Asam.blea de -

consejo para .elegir a'l.ascoinlslones ·del cirnsej'o Popular de·

Abasto. Y aunque par~lclparon:·.cPACiS del p;;R:i;>en.·''ia·s com.!. 
. - . . . -:.-:~ :: '. _;_ .. ·· . .\'. - -_._J __ , __ , . ._,:··:,),, :.".;. ·-·._,_:, '"·i· . . . . ·. 

s 1 ones, éstas fueron·:.hegemoiil 'zadá s :,por/los<:cp~c;1.S\de:'1 a ,!!opo-

. :::::::::::;;;¡;,:::~i¡i~Jií!l~J~:t~j;,,;;,I• 
.bleas extraordlnarl'as;-':·:\a•.falta.:de7cre·dlbllldad para que CONA 

supo res91~1E~:l~f~f~f:rÁ~~1~¡~\~~;~~~:f{ f1;~~-,¿~~~·n 1 dades represen~ 
tadas en ·el ~Consejo···no;<s·ablan:'como.:·.e·structurar comenzar a -

darle ~Id{~ u~·~7gn~t;.~~~~~f'¿l¡'.7i·tf~lta de coordlnacl6n de 

las i:omlsl~nes· y ~dr' la d~~~-ncla de recursos de la empresa p~ 
ra esÚmu'lar la·.·.:P~·~tlclp.acl6n de los Integrantes de las comi

siones del Consejo Popular de Abasto. 

8.2 Hedidas de CONASUPO que se establecieron conJuntamente 
con el C.P.A. del Almacén''Suroeste:' 

En enero de 1989, se realiz6 asambleade Consejo en 

el Almacén Suroeste. El Jefe de dicho Almacén informo que -

Industrial de Abastos (IDA) iba a proporcionar diez refrlger~ 

dores y a surtir carnes frias a precios econ6micos. El Con-

sejo acord6 rifar entre los asistentes a la .asamblea los re--

fr1geradores. As! mismo, en la asamblea de Consejo Popular 

de Abasto se acord6 mandar un escrito a AzGcar, S.A. para que 



- 100 -

se normalizara el abasto de·azGcar. 

Ene! mesde:~brll•de' 19S9,. se empezaron a entregar 

::.::::::;~~~~l,?.i!'.';,t\~~I:;~:irJ~1;';;::f ~.:: 1: • ::::: --

ta r e.l pago.•.del;,segúr,oceó{cas·ó1de\slnlé.straco. robo. Los .re-
: · · ~ --~ : . .:-:'.. ·~::;::·:·· .. :::. '.~}.~\:(, :1:0,:_~~~-~':<,:,~;);:~:-.<!,f):A~;_:;1~/tf~:!~-~:~C:.:>r"\~~ "":::i--,;x;z.~--:~ :; · _: .. ·i~ ~.: . · ··:- ~ 

QU 1 S l tos ,en 'ca.so{ de:: SÍ n fe's'fro:'er'<ln' reia'c!ón·:Íde'.'¡nventarloS .10 
..... · _ -·-· -·:"i'.-Y<·: ·/:~'\?/· ~;~~-_:.:_,,; ~:s·~--~t:·):::r;::·,·:::i:~~::~.<:.~\t;::.:~~f.\i:;/:~·:~~~:.·;;~ .. ;(:.~~:;,,.: .... ,. ~·:, 
di as ,_antes' y' 1 O >,d ! as; después' de 1 -s, ln 1 esL,ro <J,:re.l ac l 6n •de mer-
caric l á sl~;les~rad~S·:. :En'~'~s~"~e ~¡j'~d':'~~j;~¿t¡'~¿.jfo ~aims, 
arrastre de ventas tres d_!as antes .y tres d!as d.esp.ul;s:_de,l "" 
: ., . 
ll!clto, Importe del efectivo e Importe de la venta del dla -

en que se efectuó el robo. Para proporcionar ésta Informa--

tl6n se mandó un formato de "control de compras y ventas", el 

cuál deberfa ser llevado por las tiendas, de lo contrario no 

Iba a proceder el pago del seguro de caso de robo o siniestro. 

El 25 de abril, se reallz6 una asamblea de Consejo y ah! la -

mayor!a de las tiendas se opusieron a proporcionar dicha ~n-

formacl6n y se acord6 suspender llevar el control de ventas -

hasta que se analizaran dichos controles y requisitos del se

guro conjuntamente entre autoridades del PAZPU, El Consejo P~ 

pular de Abasto y ASEMEX. 

A partir de jul lo de 1989_, DICOMESA canceló el eré-

dita a 7 dlas para pagar las mercanc!as. El procedimiento -

de ésta medida consistió en que los CPAC'S pagaran las merca~ 

c!a que les enviaba CONASUPO al momento de recibirla o a la -

siguiente visita del supervisor. Esta disposición era parte 

del saneamiento de las finanzas pGbllcas para crear confianza 

en el exterior y renegociar la deuda externa del pals. En -
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éste proce~b algünas .paf~eit~t~les ~esaparecleron, otras más 

pasaron a manos p;úada~.;:'.l~s·~~Óos·s~ r~es\r_u~iur~ron. 
OlCOMESA slgulO. ésté:o1r;mo·cílniino,'. para far'efecto·~e comen-· ' . <~ ;_.~:J·:···~·\'\:;·!~<~'.-'.~t ;,;·-;::.~·: ~-.. :;,~~·::<::,~ .. <:-~','.'\~:· :~1.:, -~: .. ~/··~: :;·;\ ; ·~· .• :··:; 

z6 a sanear .sus flnanzas 0:.encontr.ando';que·•.se.·debla. a:.dl.versos 

proveedores. . C~nif~:~:~~~,;~f{~'f/~~?~T.~~'~·¿;:~';'.:-;~ vi~~¡';~r· y 'cor~ 
t6 cabezas de varlÓs: ~e~e'nte; ~~s'ül>derentes de ti~ndas conce-

::::::: se: :~:jt::f Brff ~i~:::"d:~.:; s:r :·:u:;::~ í:: ~: ::e P~~:A:~ 
.,·:~' ''",~{'.'(:':,\~ . 

PO tuviera la ·liquidez necesaria. Cabe sena lar· que el PAZPU 

flie casi lnt6~~~¡·~: ~~r~u adecuado funcionamiento, su l lqul-

dez y porinantenerse en el punto de equilibrio. 

· .·.·CU~~da'';e planteó al Consejo Popular de Abasto que 

ya no habla•crédlto para pagar las ·mercanclas. El Consejo -

Popular de Abasto no aceptaba esta sttuacl6n, pero después se 

convencl6 porque DICOMESA Iba ·a·i:ecaplta.llzar a los CPAC'S P.!! 

ra amortiguar dicha medida; Í\s·r .. ·~~~mo,·.~e expl lc6 que ante

riormente se tenla ~u~ dar'.l;S, ~d~Jtá~·.-a¡'·éapttal de trabajo 

del CPAC al mes, pero ahora s~ e~n~l-~i:i~ «iue se diera .9 

vueltas al capital de. trabajo';: >. '.;<./¡; 
A contlnuact6n se r~1,icl~na~.'.ias récapt tal lzactones 

en et mes de jullo de 89 en la zona de,"~studlo; 
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IMPORTE 

18,000,000.00 
.. :::,·..: :<. 

25500 15,000,000.00 

·25&ss 1'0,000,000.00 

25235 16,000,000.00 

253,16 15,000,000.00 

25449 6,300,000.00 

25679 10,000,000.00 

25645 8,000,000.00 

25549 7,000,000.00 

25743 cerrada 

25223 15,000,000.00 

26676 No se recapltallzó 

por faltante en su 

capital de trabajo 

En junio de 1989, por acuerdo del Consejo Popular de 

Abasto se regresaron al almacén suroeste 160 cajas con 24 Pi! 

zas cada una de 500 ml. de Mi Leche y Nutrlleche en mal esta

do. Sin embargo, algunos encargados no revisaron si la le-

che. realmente estaba o no en mal estado y regresaron parejo, 

a tal grado que hasta mandaron leche comprada en la Central -

de Abas to. Esta situación creó un serlo prol>lema al Almacén 

Suroeste con Llconsa ya que sólo reconoció 90 cajas. 
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8.3 El Pacto de Estabilidad y Concertación Económica CPECEl 
y el C.P.A. en 1989. 

Después del inicio de las negociaciones internacion! 

les de la deuda externa de México, se estableció la prolonga

ción del Pacto de Estabilidad y Concertación Económica (PECE) 

hasta marzo de 1990. Con el Pacto se estableció la congela-

ción de la.economr~ .• vra.inamovllidad de precios y salarios, -

aunque en reallcfad Ín~~·d~ sál~rlos que de precios. Con el -

Pacto se estancar~n·:¡-~5 precios de garant!a y, por lo tanto, 

los precios de·;i)~)~'r¿'d'~'ct~~ b~slcos (arroz, frijol, azocar, -

m.liz princlp~l~~~~~);'''.f;c~n lo cual se generó especulación, 
: .. ''·.! :_,: ·,>::·· ·:· .... 

escaséz artificial y mercado libre de dichos productos. In-

clusive CO~AS~PO;tu~o p~oblemas para abastecer a. los CPAC'S 

de ésos productos casi toda la segunda mitad de 1989. 

En esta situación la Secretarla de Comercio y Fomen

to Industr.lal (SECOFIN) y la Procuradur!a Federal del Consum.!_ 

dor (PROFECO), hostigaban continuamente a las tiendas comuni~ 

tartas porque exped!an productos bastcos a precios no contro

lados, aunque no se Iban a las causas de los fenómenos. Pe

se a que el Pacto formalmente controlaba los precios, de he-

cho habla desabasto de baslcos y liberación de los pr·eclos de 

los mismos. Y ante el desabasto de baslcos por CONASUPO los 

encargados de los CPAC'S ten!an que conseguirlos en el merca

do libre para abastecer a sus comunidades. 

Por ejemplo,. el precio oficial del frijol era de 
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790.00 el Kg. y se estaba vendiente a 2,000.0 el kg. y para -

escudarse de PROFECO, en la Central de Abastos vendlan estos 

productos a precios libres y ~acturaban con otros productos. 

De tal manera que los inspectores multaban a los CPAC'S sin " 

Ir al origen del problema. En una reunión de Consejo efec--

tuada el 18 de Agosto de 1989, la Comisión Coordinadora de -

Suroeste planteó que se Iba a realizar una reunión conjunta -

entre DICOMESA, los Consejos Populares de Abasto del D.F., -

SECOFI y PROFECO para evitar el hostigamiento de los lnspect~ 

res a los CPAC'S. As! mismo, se plantearon algunas acciones 

de fuerza contra los Inspectores como de que la comunidad los 

corriese, que no se les firmasen las actas. en vista de -

que no habla acuerdo entre los Consejos y PROFECO. y SECOFI -

ya se planteaban movilizaciones amplias de consumidores pobres 

a dichas Instituciones. 

8.~ Reconocimiento de mermas par CONASUPO. 

La Comisión Coordinadora del Consejo Popular de Aba! 

to de Suroeste fue el 2 de octubre de 1989 al almacén suroes

te con la finalidad de pesar, al azar, un pedido del CPAC 

25394 encontrando que la merma en granos baslcos (frijol, azfi 

car y arroz) era de casi 3$ y no del 0.99i que planteaba O!CQ 

MESA. Esta unilateral aproximación dió ple a que CONASUPO -

reconociera las mermas de dichos productos basicos. As! 

pues, el· 11 de octubre de 1989, los Consejos Populares de Aba! 
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to del D.F., se reudierón:con el dlre~tor de DlCOMESA para 

acordar que :·01cdrn·~sa:\.b~ 1:·a pagar las mermas de granos bhlcos 

en I os s_I glile~tl!s<p()~~~~ta.j es: 

· ar'roi' · 

f;ljoÍ 

1.5% 

% 

3. % 

Desd~ el inicio de.Ja operación de Jos tPAC'S hasta 

la fecha más reciente .se iban a pagar las bonificaciones. El 

Consejo logró que estas bonificaciones fuesen pagadas a los -

·precios vigentes en 1989. 

8.5 Reestructuración de CONASUPO. (65) 

El 23 de octubre de 1989, salió en la prensa nacio

nal un desplegado de CDNASUPO eKpllcando su "modernización e_! 

tructural". En dicho documento se planteaba la reorganiza--

cl6n de sus filiales a través de la venta de Industrias CONA

SUPO (!CON,S.A.) y de otras filiales que demostraran ya no t~ 

(65} 

El Programo Nocional de Solidad.dad (PRONASOL) fue instrumentado por el 
Presidente Carlos Salinos de Gortori poro combatir lo pobreza extrema -
del pa1s. Este programo Jba a ser instrumentado con contrlbuclones -
del Gobierno Federal, con los recursos obtenidos por lo prlvatizoci6n -
de empresas públicas y por aportaciones de los beneficiarios. A por-
tir de 1989, CONASUPO fue modernlzodo y se onunci6 los progromos CONASU 
PO Solidoridod. Por lo que Conosupo fue financiado con recursos de-; 
Gobierno Federal (SHCP), de PRONASOl y de los comunidades. 



- 106 -

ner raz6n de existir., ,Respecto.'a los prec,los de,,garantla --
' . . ' ,:~ -· 

CONASUPO Iba :a controla'r,el 'malz;y 'el frijol, mientras que en 

los ocho restante~,cÚlt"N6sb~~;cos sólo Iba a Intervenir en 
.. ' . . . '. . ~ 

caso 'de esp,ecu,láciÓn:L':'<As( mismo, se planteaba que se iba a 

Importar malz\de'~~n~!c'~ÚéJa~J y que se iban a mantener aOn 
.. · _ _,,_, ·, ",'.,!'.•' ·, . . . . . . . . 

res e ~vas, técn 1 e as,' d1~"1-,'lia'1 s. Ademas, se 1 ba a estab 1 ecer una 
. •' ... · .. .-;·,'·" .· ;_· \: .. . ~.·- ' ' 

normatlvldad_,,~e':cii'otás,de ventas en productos subsidiados da!!, 

do preferenci'~ ajos, c~nales Institucionales y a elaborar un 

padrón de envasadores e Industriales que tuviesen la capacl-

dad real e Idoneidad ·comprobada para respetar Jos productos 

bastcos, combatir la especulacl6n y el acaparamiento. En él 

caso.de el estimulo a la agrolndustrla se proponla la crea-C

cl6n de organ,lzai:lones de productores rurales dedicados a la 

comerclallzaclóÍi'}• ei envasadci; Ja reducción de lapso de, r~-

cepcl6n de cosechas pago a productores nacionales; la mode! 

nlzacl6n .de Bádega's Rural~s. Conasupo, S.A. (Borucon, S.A.) y 

la transferencla"de nueve de sus filiales y la .eficiencia del 

transporte. A nivel Industrial, CONASUPO Iba a vender a In-

dustrlas 'coNASUPO ( ICONSA) y s61o se Iba a dedicar a la pro--

ducclón,y procesamiento de leche y mal~~ Eri cuanto a 1 os ·-¡, 

subsidios, se Iba a reducir la brecha entre· los precios de -
. •'· . '' 

venta y de dlstrlbucl6n y l·a eliminación de. subsidios genera-

lizados mientras que CONASUPO iba a realizar ldentlflcacl6n -

Individualizada de los beneficiarlos en la ciudad: marginados 

urbanos y trabajadores y; en el campo: productores y consumi

dores. 
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8.5.1 Dlcconsa en la reestructurac16n de CONASUPO. 

La reestructuración de Dicconsa iba a ir orientada 

a dar preferencia absoluta a los canales con participación e~ 

munltarla sobre los canales conceslonados y tiendas propias a 

través de los siguientes puntos: 

Los "Cent~-o/come~cl~les Conasupo" (25 grandes almacenes) 

se tr.an~f~~'d{ri:a> impulsora del Pequeño Comercio (IMPECSA) 
· .. __ .; ;),l~.\:)::1.;?,.i':.1·~,,;._;; _,_··, .. ' 

Deslncorporac.!On:gradual y selectiva de Conasupo tipo "A" 
,. - - '";'. .. \:) 

y• ",B" (t,a\io('._de sus empleados, sindicatos y particulares. 

DÚI nco?po'~aclcln de t 1 endas canees 1 onadas. 

Impulso'a:io~ CPAC'S (3,532 tiendas) y tiendas rurales --

. ( 15,9Í2i procurando atenderlas con oportunidad y eficien

cia> 

Continuara la promoción de tiendas comunitarias en las -

areas marginadas urbanas, as! como en el medio rural en -

poblaciones de 5000 habitantes o menos de acuerdo a la d! 

manda. 

A~ertura de tiendas comunitarias de partlclpaci6n sindi-

cal, vecinas, Institucional y unidades habltaclonales del 

1 NFONAV IT. 

Cierre o reublcaci6n de establecimientos cuando hay dupl! 

cldad de funciones. 

Consolldacl6n de programas de crédito al consumo y perma

nencia y desarrollo del Programa de Cocinas Populares. 
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En el mismo d·esplegado el Gobierno Federal a través 

de CONASUPO dar.la prioridad a los Programas CONASUPO OE Sol 1-

daridad; :los cuales eran los siguientes: 

. . ' . ' . 

1. ·· Alm.aceries Conasupo de Sol ldaridad. 

2. Tiendas comunitarias en unidades habitacionales. 

3. CPAC'S (urbano-comunitarios) 

4. ·nendas rurales comunitarias. 

5. Lecherlas urbanas. 

6. Programas de abasto social de leche en pplvo a zonas ru~ 

rales de pobreza extrema. 

7. CanalizaciOn de estimulas que se acuerden a productores 

pobres: 

. 8. Crédito al con~u~o para trabajadores estacionales. 

9. Cocinas Popular•s. 

Dlvers~s reacciones se dieron en la sociedad civil, . . . 
unos en contra (par~idos de la oposlc!On, sindicatos Indepen-

dientes, algunos sindicatos del gobierno, etc.) y otros a fa

vor (inlciat.iva .Privada, funcionarios gubernamentales "moder

nizadores", etc.). Sin embargo, pese a sus fallas y acier-

tos el PAZPU continua como uno de los principales programas -

sociales que iba ª·promover el gobierno. 
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8.6 MovlllzaclOn popular de los ConseJos Populares de Abasto 
del D.F el 30 de noviembre de 1989. 

El 21 de noviembre de 1989, se llevó a cabo asamblea 

de Consejo Popular de Abasto en el Amacén Suroeste. Ah 1 1 as 

comisiones del citado Consejo informaron que los Consejos Po

pulares de Abasto del D.F. convocaban a la realización de una 

marcha-mitin para el 30 de noviembre de 1989, el cual iba a -

partir del Monumento á los Niños Héroes en Chapultepec a 

PROFECO, SECDFI Y DICCONSA. El objetivo de ésta marcha era 

ante DICCONSA el exigir abasto de productos básicos a las zo

nas marginadas urbanas marginadas, el reconocimiento de mer-

mas y su pago, aumento de la comisión o utilidad de los encar 

gados al 15t y asignación de las cocinas populares a través -

de los Consejos Populares de Abasto. Ante DICOMESA se Iba a 

repudiar la venta de Industrias Conasupo (ICONSA), exigir 

prestaciones sociales a los miembros de los comités urbanos -

de abasto y asignación de recursos para los Consejos Popula-

res de Abasto y Jos Almacenes del PAZPU. 

A SECOFI y PROFECO se le iba a solicitar la condona 

clón de multas a CPAC'S y acuerdo de control futuro; aumento 

de tortlbonos; asignación a tiendas que no cuentan con ellos 

y que el CPAC fuese el único canal de distribución de tortl--

!la subsidiada. Finalmente, se planteó a Ja Asamblea de Con 

sejo que se Invitara a las comunidades a participar en lama

nifestación que convocaban los Consejos Populares de abasto -

para que la marcha fuese de lo más ampl la posible. 
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A la marcha m!tln del 30 de noviembre de 1989, asl~ 

tleron alrededor de 10,000 personas de las zonas marginadas -

del O.f. De esta manera, CPAC'S Independientes, prllstas y 

de la oposición formaron un frente coman para demandar, prin

cipalmente, abasto de productos b!slcos al gobierno. 

Después de ésta marcha la fortaleza de los Consejos 

Populares de Abasto del D.F. se mult1pllc6. con dicha accl6n 

conjunta. En contrapartida, las autoridades de CONASUPO es-

taban perplejas temerosas y empezaron a buscar culpables de 

esta situación. La Secretarla de Gobernación empezó a mos--

trar preocupación por la manifestación que habla desbordado a 

los canales Institucionales. El Director de DICOMESA, estaba 

presionado por las cópulas gubernamentales debido a la crea--

. ci6n y desarrollo de los Consejos. Desesperado, dicho fun--

clonarlo planteó que si segu!an las manifestaciones de fuer-

zas de los Consejos Iba a desaparecer el PAZPU y se Iban a 

abastecer a las zonas populares con camionetas llenas de mer

canclas (Programa de tiendas móviles). 

Sin embargo, después de la manlfestacl6n del 30 de 

noviembre los almacenes PAZPU empezaron a ser abastecidos con 

azacar, frijol y arroz importados, de excelente calidad y a -

precios oficiales. Lo que comprueba la Importancia de la m~ 

vil lzac l6n que efectuaron los Consejos. 
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8.7 Evaluacton de la marcha del 30-Xl-89. 

Como ya se explicó los Consejo Populares de Abasto 

del O.F. salieron fortalecidos después de la marcha del 30 n! 

~lembre, por lo cual ampliaron sus demandas en las negoclacl! 

nes con CONASUPO. El 14 de diciembre de 1989, el Director -

de O!COMESA se reunió con los Consejos Populares de Abasto 

acordándose que éstos Gltlmos iban a intervenir en cierres 

aperturas de CPAC'S; en la elección del personal comunitario 

que labora en !os almacenes PAZPU, aunque no en el caso de 

personal contratado por DICOMESA se. estableció que como se ha 

detectado malos manejos en la d!str!bucl6n de los tort!bonos 

en las lecherlas de LICONSA dichos bonos iban a ser reubicados 

en los CPAC'S. As! mismo, el Consejo planteó, sin pruebas, 

que en el almacén suroeste habla Irregularidades en la dlstr.!. 

buclón de azocar, ante lo cual el director de DJCOHESA plan-

te6 el cambio del Jefe de Unidad PAZPU Suroeste. 

Estas serles de concesiones de las autoridades de -

alto nivel de CONASUPO a los Consejos Populares de Abasto, d~ 

sataron la Inconformidad de los cinco Jefes de Unidad PAZPU · 

del D.F. ya que no habla definición de la empresa respecto 

los Consejos Populares de Abasto; !a presión pol!tica habla 

desplazado a la negociac!6n concertada; ya no se estaba resp~ 

tando la normat!vidad del Programa; los almacenes PAZPU esta

ban siendo golpeados tanto por !a empresa (contabilidad, con

tralorla, etc.) como por los Consejos Populares de Abasto y -

se estaba entregando el programa incondicionalmente a las co-
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mun i dades. 

Por otro lado, Gobernaclón'y,el:·P~R.I. estaban pre!!. 

cupados porque 1 os Con sej os;.P'opu iare(deXAbasto de 1: D;F. est2_ 

ban hegemon i zadtis por i ª· opii's ¡'¡: 10·~·.· }<:'pJr~: i:o'~t'.rúre~tar 1 os se 

pi anteaba la dest i tuc i~i;;d:~J.1,~i:(·~ii.1~j1~2~il0~~;,1i~ é~~s~J os P!!. 
pu lares de Abast·o; -la destrucci6n"y/o'·e1·:c(i'n'tro1·. de los. Cons~ 

j º s · . . ,;.:; tij;t"(~f~1~~1iM'.~1:'.·\::.~1r;\ ·.· .· . 
En ·asambl'ea:.'deYCónseJir;···real izada.·et 9 de enero de 

1990 en el alm¡~~~,:~~;~~:'sf~l¡~~·~c;~~~eó la destitución del Je-

fe de unidad del cltado-.almacén. A dicha asamblea acudieron 

"acarreados"· del· P.R. l., miembros del Consejo y el Director -

de DICOMESA. Los "acarreados" del P.R. l. boycotearon la asa!!! 

blea y manifestaron su apoyo al Jefe de Unidad PAZPU y su re

chazo a la comisión coordinadora del Consejo Popular de Abas

to. Por tal motivo se pospuso esta asamblea para el 16 de -

enero de 1990. 

En dicha asamblea, se estableció que sólo iban a -

part lcipar miembros de los comités urbanos de abasto de los -

CPAC'S, A la reunión asistió el director de D!COMESA, el --

Coordinador del PAZPU a nivel nacional y el gerente del PAZPU, 

se acordó que pasaran a hablar cinco personas que estaban a -

favor de que el Jefe de Almacén siguiera en dicho almacén y -

cinco personas que estuvieron en contra. Después de la ron-

da oradores se procedió a la votación del Consejo para que se 

fuera o se quedara el Jefe de unidad PAZPU. La mayorla de -

los encargados pri!stas e "Independientes" mayorltearon a las 

comisiones del Consejo y a los CPAC'S de la"oposiclón'; los --
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cuales mostraron tener mas vlsl6n y experiencia, pero todavla 

no la mayorla del Consejo Popular de Abasto del almacén sur--

oeste. De esta:manera,. el jefe de unidad PAZPU de "suroes--

te" slgul6 al frente de dicho almacén, pero también fue el 

pretexto para que el director de DICDMESA Intentara detener -

la fuerza del Consejo Popular de Abasto. Y es que el Dlrec-

tor de DICOMESA concluy6 la asamblea planteando que de ahora 

en adelante no Iba a n.egoclar con las comisiones coordinado-

ras de los Consejos Populares de Abasto del D.F., sino que 

Iba a negociar directamente con las asambleas de Consejos·P~ 

pulares de Abasto de cada Almacén PAZPU. 

Sin embargo, se· registraron cambios en las jefatu-; 

ras de DICCONSA, DICOMESA y del PAZPU metropolitano. Las -

comisiones coordinadoras de los Consejos Populares de Abasto 

del Distrito Federal fueron reconocidos nuevamente por las a!!_ 

torldades que tomaron posesl6n para seguir negociando, con lo 

cual dichas comisiones se revltallzaron y lograron obtener el 

consenso de todos los CPAC'S (prllstas, "Independientes", de 

la oposlcl6n) en las marchas, plantones y movlllzaciones por 

abasto adecuado, salarios justos, mejor dlstrlbucl6n de la rl 

queza, en contra de las medidas dictadas por E.U.A. a México 

para su recuperacl6n econ6mlca a costa de los trabajadores. 

Los sindicatos independientes fueron reprimidos y -

desarticulados, los sindicatos oficiales acentuaron su papel 

pasivo y apoyo Incondicional a las medidas gubernamentales, -

los partidos polltlcos estan ocupados en las contiendas elec

torales y el empobrecimiento de las mayorlas sigue en aumento 



- 114 -

en el proceso de "modernización" del pa!s. 

Sin embargo, los Movimientos Urbanos Populares de -

la ciudad de México (CNTE, CONAMUP, Asociaciones regionales -

de Mujeres, Consejos Populares de Abasto, etc.) estan manife~ 

tanda su repudio en las calles a la situación económica actual 

y tienen ante s! un reto: el de lograr a través de la organ! 

zación y movilización de sus comunidades que el gobierno meJ~ 

re las condiciones generales de vida de la población y por un 

cambio radical que plantee una mayor justicia social. 
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9. LAS POLITICAS DE AJUSTE ECONOHICO, LA TRANSFORMACION 
DEL ESTADO V EL PROGRAMA DE ABASTO A ZONAS 

POPULARES URBANAS DE CONASUPO. 

A partir de 1982, México entró en la crisis económl 

ca mAs profunda, estructural y prolongada de su hi~toria mo--

derna. A nivel interno la crisis se caracterizó por la re--

ducci6n del producto nacional, la tasa de inflación llegó al 

100%, la tasa de desempleo se duplicó alcanzando un 8%, las -

reservas internacionales se estaban agotando, el pals se en-

contraba en posible suspensión de p~gos (deuda externa), el -

ahorro interno era Insuficiente para atender el crecimiento -

de la población, el déficit pOblico era mayor al 15% del pro

ducto y persistla la desigualdad en la distribución de los b~ 

neficios del desarrollo (concentración del ingreso y amplia -

población desfavorecida del bienestar). A nivel Internacio

nal, la crisis económica mundial se debla a la recesión de -

los paises avanzados, la sobreproducción de bienes intermedios 

(siderurgia y petro4ulmica), la baja productividad del traba

jo y a los débiles intentos de enfrentar la crisis mundial de 

manera global (norte y sur) ya que los paises industrializa-

dos hicieron frente a la crisis mundial con medidas rigurosas 

de disclplina fiscal y proteccionistas. 

El Gobierno Mexicano enfrentó la crisis con dos es-
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estrategias b&si<:a"s: la reordenación económica y el cambio -

estructural. Con la primÚ estrategia se. pretendla combatir 

la Inflación y la lnesta'b·llldad·camblarla, proteger el empleo, 

la planta productiva y el consumo b&slco, recuperar la capac! 

dad de crecimiento. Con el cambio estru~tural se b~scaba --

atender los aspectos socia.les y'.red.lstrÜutlvos del creclmle!!_ 

to, la reorlentaclón y modernizadirn del aparato productivo y 

distributivo, descentrdliz;rl~~ acilvidades productivas y el 

bienestar social, la adecuac!Óndel.fln.:anclamlento a· Jas;prl~ 
rldades del desarrollo, el fortalecimiento de la rectorla del 

Estado y el Impulso del sector social y privado. 

Cabe señalar que dentro de la estrategia de la reor 

denación económica se planteaba la disminución del gasto pO-

bllco, racional Izando su monto y ajust&ndolo a la capacidad -

de crecimiento de la economla y el ahorro Interno. Con es--

tas medidas se pretendla mantener los servicios sociales 

reorientar la Inversión, atender el pago de la deuda y aumen

tar el ahorro pObl leo. 

As! pues, para la reducción del gasto pObllco era -

necesario eflclentar al m&xtmo la polltlca de la empresa pO--

bl lea o paraestatal. En cuanto a la reordenación económica 

la empresa pObllca Iba a racionalizar el uso de sus divisas -

estrictamente a los presupuestado, tratando de reducir al mi-

nlmo las necesidades de recursos externos. En cuanto al ca!!! 

blo estructura 1, "ta emp~eu púbU.ca da~á p~./.o~.ldad a ta 6u

pe~ac.lón de tM necu.ldade6 en 6ec.to~e6 de al.ta .lmpo~.tanc.la -

6ocfot .tate6 como et .t~an6po~.te, ta come~c.lat.lzac.l6n y et 
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abaH:o, 6alud, 6egu1t.i.dad 6oc.i.at; .'u1tba'n.tzac.i.6n rf"v.i.v.lenda". 

( 66) . . . . 
. '.'·r 

,<·'.· 

.· ... ; 

.: En. este'có'nt~xtci la para.estatal CONASUPO se empezó 

a reorgard ~aeadmÍ~Í sf~atfva y f 1 nanc i era mente. Los subs l -

dl1>s;~e/'í d~·~~Ü1JAÚ. ~Úicos fueron reducidos o el !minados a 

trav.és de 1.os ·precios de venta, ya que éstos cada vez más re

flejiban los gastos que CONASUPO tenia que realizar para aba! 

tecer de granos y oleaginosas a la Industria alimentarla. En 

el periodo de 1983 a 1907 los subsidios tuvieron " •.• una 

dlt66t.i.ca 1teducc.í.6n to91tada plt.i.nc.i.patmente polt ta uta de et.i.m~ 

nac.i.6n de lo6 6ub6.ld.lo6, 6.i.tuándo6e en el n.luet má6 bajo det 

pe1t.lodo; un .i.mpolttante camb.i.o de compo6.i.c.i.ó11 que 6e exp1te66 -

en ta d.í.6m.i.nuc.i.6n del pe6o Jtelat.lvo del 6Ub6.i.d.i.o canal.izado -

uia6 p1tec.í.06, e6pac.i.o que due cu6.i.e1tto polt un nuevo e6quema -

de 6ub6.i.d.i.o 6elect.i.uo, d.i.Jtecto at con6umo de to1tt.i.lta. El -

6Ub6.i.d.i.o u.la p1tec.í.o ab601tb.i.ó en 1983 md6 det 10% det monto .t~ 

.tal; palta el año de 1981 te co1t1te6pond.i.6 6otamente et 30.3\. 

el 6ub6.ld.i.o d.i.1tec.to a ta .lndu6tlt.i.a tamb.i.~n 6e 1tedujo ha6ta d! 

6apa1tece1t en 1981. Ve acueJtdo con ta .i.n601tmac.lón de CONASU-

PO, lo6 ca6o6 má6 1tetevan.te6 del p1toce60 de et.i.m.i.nac.i.ón de 

6Ub6.i.d.í.o6 6ue1ton et 601t90, et .t1t.lgo, y ta6 otea9.i.no6a6 que 

ab601tblan en conjunto et 63\ del 6Ub6.ld.lo .total. En 1981 6~ 

lamente et malz y ta leche en polvo man.ten.tan et 6Ub6.ldfo". 161) 

166) 
Presidente MJguel de la Madrid H., Plan Nocional de Desarrollo, p, 180. 

(67) 
MARTIN del Campo, Antonio y Rosando Colder6n, •Reestructuración de los 
subsidios a productos b6slcos y lo modernizocl6n de Cono supo•, p. 71. 
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El saneamiento financiero de CONASUPO en el periodo· 

de 1984-87_ tuvo resultados satisfactorios para el Gobierno F,!! 

deral, segGn datos de Antonio Martln del campo y Rosendo Cal

derón T. en 1984, la mayor parte de las transferencias fisca

les fueron para saldar el déficit de operación de la paraest! 

tal. En 1985, las transferencias de capital y pago de pasi

vos se incrementaron debido a su costoso servicio de deuda -

externa de la paraestatal. "En 1983 1 a deuda externa de la 

paraestatal ascendla a 2,830.8 millones de dólares, producto 

de las medidas aplicadas (asunción de pasivos por parte del -

gobierno y amortizaciones a corto plazo) a finales de 1987 el 

saldo de la misma era de 426.2 millones de dólares, cifra li

geramente superior al valor de los inventarios de la empre--

sa". ( 68) 

En 1987, el crecimiento de la inflación habla alca!! 

zado 159.2i, consecue~temente se habla producido un deterioro 

de los salarios reales, existla atraso en los precios y tari

fas del sector pGblico, Inestabilidad en los mercados de din,!! 

ro y capitales, alza en las tasas de Interés e Incertidumbre 

en el futuro de los precios de las materias primas que se im

portaban, y posibilidades de que la deuda externa se incre-

mentase. 

Para la estabilización económica del pals, el 9oble_c 

no implantó el Programa de Solidaridad Económica (PSE) en --

(681 

MARTlN del Campo, Antonio y Rosando Calder6n, op. cit., p. 70. 
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1987. Este Programa de ajuste se basó en la concertación e~ 

tre el gobierno y los sectores obrero, campesino y empresa-

ria! "· •• et PSE .tuvo como uencia ta compl!.eMi6n de. que. lo6 

p~o6tema6 6ociate.6, cualqule.11.a que 6ea 6u ¡ndote., 6on l11.11.e60-

tuble.6 de.6de e.t E6.tado y óin ta pa~.ticipacl6n activa de ta 6~ 

cledad: pa~a lo cual e11.a mene6.te11. de.6a~~otla~ pot¡.t..:ca6 de -

con6e.n6o pac.tada6 a .tll.avh de acue.~do6 e.6pec.1.Mco6 11 , (69) -

El objetivo principal del PSE fue el de abatir la inflación a 

través del ajuste de precios y tarifas del sector p6bllco de 

acuerdo a la lnflacl6n, la reducción del gasto p6bllco progr! 

mable de 22$ a 20.5$ de PIB, dichos recortes al gasto público 

Iban a ser selectivos y atendiendo las prioridades .del gasto 

social, la racionalización de las estructuras administrativas 

del sector pObllco, que las negoclaclones·salarlales y aumen

tos de precios se deb!an realizar de acuerdo a la inflación, 

estricto control de precios de la canasta b!slca y política -

flexible de la tasa de Interés. 

Los resultados del PSE fueron signiflca~ivos en la 

establlizacl6n económica del pals ya que se redujo la tasa de 

lnflacl6n de 159.2% en 1987 a 51.7$ en 1988. De ta 1 forma -

que la concertación económica entre el gobierno y los secto-

res social y privado fue mantenida por el presidente Carlos -

Salinas de Gortarl para el periodo de 1988-94 a través del --

169) 
NIETO Guerr~ro, Alejandro. "lo polttica de subsidios en lo estrategia 
de concertaci6n" 1 Revisto Concertoci6n 1 Junio de 1989, p. V. 
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Pacto de Estabilidad y Concertación Económica (PECE). 

En el Plan Nacional de Desarrollo de 1988-94, el -

Presidente Sal loas de .Gortarl planteó como objetivo principal 

la modernización de México basado en tres acuerdos b&slcos: 

el· Acuerdo para la AmpÚacl6n de .Nuestra Vida Oemocratlca, el 

Acuerdo para la Recuperación Económica con Establ ! !dad de Pr~ 

clos y el Ac~erdo para el Mejoramiento Productivo del Nivel -

de Vida. 

El Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica 

planteaba como objetivos el crecimiento de la econom!a a un -

6i anual, la consolldaclón del combate a la Inflación para 

mejorar las condiciones de vida de la poblacl6n, la creación 

suficiente de empleos bien remunerados y una m&s justa dlstrl 

bucl6n del Ingreso. Para tal efecto se establecieron las 3 

ltneas de estrategia para la pol!tlca económica: la estab!ll 

dad continua de la econom!a, la ampliación de la disponibili

dad de recursos para la Inversión productiva y la moderniza--

ción económica. A grandes rasgos co~ éstas estrategias se -

trataba de reducir el gasto pObllco, adecuar las tarifas y -

precios de servicios prestados por el gobierno de acuerdo a 

inflación, hacer en la medida de lo posible autofinanclable -

el gasto pOblico sin endeudamiento externo, renegociaci6n de 

la deuda externa en términos favorables para el pago Y recup~ 

ración económica del pa!s, el adelgazamiento del sector pObll 

co, la promoción de Infraestructura económica y social para -

el desarrollo permitiendo de acuerdo a la ley la partlcipa-

ci6tt de empresas privadas para la promoción de éste objetivo, 
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la desregulacl6n econ6mlca, el fomento a la educacl6n·y,capa

cltaci6n para el trabajador, el fomento de la· libre concurre_!! 

cla y uso ·de tecnologtas r_entables para ·ta promo~"ton ·de la· -

productividad y la competitividad. 

Para la modernización de México se requiere de la • 

modernizaci6n del Estado. En el P.N.D. se define al Estado 

moderno como un ente menos paternalista y mas eficaz, menos -

regulador y orientado a favorecer la libre concurrencia para, 

supuestamente, orientar mejor su acclOn en favor de los que -

menos tienen. El Estado rector en sentido moderno debe ser 

" ••• conductotr., ptr.omototr., atr.t.lcutadotr. de ta6 act.lv.i.dadC!.6 den-

ttr.o di ta6 cuate6 cada qu.i.en debe petr.Hgu.ltr. et .i.ntetr.~6 nac.lo· 

11at, potr.que en 1u .lntetr.l6, El E6tado 11.enueva 6U6 .ln6t.ltuc.i.~ 

ne6 potlt.i.ca6 y 6u quehacetr. económ.lco no patr.a d.i.ctatr.le a na-

d.i.e cual e6 6u mej otr. plan de v./.da, 6.lno patr.a abtr..ltr. mayotr.e6 

opotr.tun.ldade6 patr.a la6 dec.i.6.i.one6 t.lbtr.e6 de to6 c.ludadano6 y 

de lo6 gtr.upo6 6oc.i.ate6, no patr.a de6atendetr. 6U6 11.e1pon4ab.ll.l-

dade6, 6.lno patr.a e6tatr. cetr.ca de la poblac.i.ón y apoyatr. el e1--

6ueuo de lo6 meno6 6avotr.ec./.do6 patr.a dejatr. de Htr.to". (70) 

La modernlzacl6n econOmica y Estatal debe'reallzar

se slmuttaneamente con la modernizacl6n de la empresa pObllca 

o paraestatal para coadyuvar a la promocl6n del desarrollo. 

En éste sentido la empresa pObllca se lba a reestructurar y a 

concentrar en areas estratégicas y prlorltarlas y, en caso de 

l70l 
Presidente Carlos Salinos d~ Gortari, P.N.O., p. XIII. 
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que no se justificaran sus funciones se iban a desincorporar 

del Estado bajo los siguientes lineamientos: 

"Se Uqu.i.da1tó.n o uUnguiltó.n en.t.i.dade6 que ya cum-

pU.eJr.on con 6U6 objeUvo6, que ca/tecen de. v<abiUdad económ:!,_ 

ca o cuya6 ac.t<vidade6 convüne 1teatüa1t polt Jtazone6 de 111a-

IJOlt edlcüncü en o.t1ta6 en.tUade6 paitae6.ta.tate6 o dependen-

c.i.a6 del 9obü1tno; 

Se 6u6fona1tdn en.tldade6 palta mejo1r.a1t, et U60 de. to6 

1r.ecu1t606 con la ln.tegJtaclón o complementación de p1toce606 

p1toductlvo6 de comeitc<atlzaclón y de Ge6t¿6n admlnl6.tJtat¿va; 

Se .t1r.an66e1tl1t4n a gobültno6 de lo6 e6tado6 emp1te6a6 

p1t<o1tlta1tla6 de lmpoJttanc.ia 1r.eglonal o tocat vlncutada6 con 

6u6 p1to91tama6 de de6aJtJtotto y; 

Se vende1tdn empJte6a6 que no 6ean p1tfo1tl.ta1r.la6, nl 

ut1taUglca6 y que, polt 6U6 condfolone6 de v.iabU<dad econó

mica 6on 6u6cepUbte6 de Hit adqul1t<da6 polt lo6 6ectoJte6 60-

ciat y plt.ivado". (71) 

En este contexto CONASUPO como empresa paraestatal 

realizó su diagnóstico y preparativos para ,reestructurarse y 

modernizarse. 

El 23 de octubre de 1989, CONASUPO anunció su moder 

nizactón estructural y la creación de sus programas de Sol!-

darldad. Ahl se planteaba la venta de su filial Industrias 

Conasupo, S.A. ( !CON,S.A. J. la conclusión de los contratos -

(71) 

Presidente Carlos Salinas de Gortorl, op.ctt. p.90. 
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de concesión a tiendas particulares.y se Iba a dejar de par

ticipar en .. tiendas, Intermedias, también se Iba a promover la 

pntiéip~htÓ~ d~ obrÚos y campesinos en los Consejos de Ad

mlnlstraéÍónde IHst~lbuldora Comerclallzadora Conasupo, S.A. 

(DICCDNSA).' ~mpulsora del Pequeño Comercio, S.A. (IMPECSA), 

Leche Industrializa CONASUPO y de campesinos en Bodegas Rur! 

les Conasupo, S.A. (BORUCONSA) '01CCONSA Y LICONSA. 

A nivel de la matriz de Conasupo se establecla el -

mantenimiento de sus actividades de coordinación y plane~.

clón, Gnlcamente se Iba a adquirir con precios de garantla -

las cosechas de malz y frijol, se continuarla Integrando las 

reservas técnicas reguladoras de productos baslcos, se Iba a 

reducir el lapso entre la recepción de las cosechas y el pa

go a productores nacionales, se Iba a ser mas exigente en·-

cuanto a la calidad del malz Importado, se normarla la asig

nación de cuotas de venta en productos subsidiados dando pr~ 

ferencla a los canales Institucionales y se Iba a elaborar -

un padrón de envasadores e Industriales para coadyuvar al 

respecto de los precios oficiales en favor del consumidor fl 

nal, se iba a promover la. creación de organizaciones de pro

ductQres dedicados a la comercialización y el envasado, se -

anunció que la brecha entre el precios de adquisición y el -

precio de venta se iba a reducir, as! mismo, se eliminaban los su_I!. 

sidlos generalizadoshasta que CONASUPO no tuviese la capacidad lndividu! 

llzada de los beneficiarios en la ciudad -marginados urbanos y trabaja-

dores- y en el campo -productores y consumidores, el transporte se iba a 

eficientar e incrementar el control de calidad y sanidad de productos impar 
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tados y de las cosechas nacionales. 

CONASUPO lndlc6 que continuarla modernizando a sus 

filiales BORUCONSA, DICCONSA, IMPECSA, LICONSA y el fomento 

a la lndustrlallzaci6n de la tortilla. 

En lo que respecta a la modernlzaci6n de DICCONSA, 

se expl lcaba que se contaba con 23,501 puntos de distrlbucl6n 

y venta (6,772 en la ciudad y 16,729 en el campo) y caneen-

traba el eoi de sus problemas administrativos, econ6mlcos, -

de Ineficiencias y quejas en el 2.5t de sus puntos de venta. 

Por otro lado, las tiendas conceslonadas a particulares te-

nlan atraso en el pago del capital de trabajo a CONASUPO lo 

que lmpedla la mejor atención a la población más necesitada. 

Por estos motivos DICCONSA se proponla dar priori-

dad a las tiendas con partlclpacl6n comunitaria sobre los e~ 

nales conceslonados y tiendas propias. 

tableci6 las siguientes acciones: 

Para tal efecto es-

Transferlr4 a IMPECSA sus 25 Instalaciones de mayor ta-

mano denominados "Centros Comerciales". 

Desincorporara paulatina y selectivamente sus Instala-

clones de tamano intermedio (Conasuper "A" y ."B") en f~ 

vor de sus .actuales empleados, de organizaciones sindi

cales y en último término a particulares. 

Se concluir4n los contratos de concesión a tiendas par

ticulares en la ciudad y el campo. 

Se abastecer4 adecuadamente, con oportunidad y eficien

cia a los canales con participación comunitaria CPAC'S 

(3,532 tiendas urbanas) y en el rural (15,912 tiendas). 
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Se.c~ntlnua~á 1a.ap~rtur~:de:tlendas comunitarias en --

. las áreas: de .. m~r~lna~lón.urbana de la ciudad y el cam--

po. 
:,::1;.1 

Se abrirán· tiendas comunitarias, con partlc!pacl6n !ns-. '' '··' 

:tltuclona'!, vecinal y sindical en todas las Unidades H! 

bltacÍonales.de! INFONAVIT con 1000 o mas habitantes. 

En esas tiendas se Incorporarán tortlllerlas y leche--

rtas populares. 

Cerrara o reubicará establecimientos cuando se dé dupll 

caclón con otros puntos de venta de Conasupo. 

Consolidará los programas de crédito al consumo y contl 

nuará con el Programa de Cocinas Populares. 

Conasupo anunció que con !os recursos que se obtu-

v!esen por la venta de la plantas y activos de Conasupo-ICO!!, 

SA se Iban a fomentar los Programas de Conasupo-Solldar!dad. 

As! mismo, el Fondo para la Industria Asociada (FIA) filial 

financiera de CONASUPO Iba a continuar con sus acciones de -

apoyo y se Iba a coordinar con los gobiernos de los estados 

para favorecer el desarrollo de las industrias regionales. 

Los programas de Conasupo-Solldarldad Iban a ser -

financiados con recursos propios de la empresa y del Gobier

no Federal para atender a los nQcleos de población con menor 

capacidad económica y son: 

"- A!maeene~ Cona6upo Sot.i.da4.ldad. 

- T.lenda6 Comun.ltaA.la6 en un.ldade.6 hab.ltac.lonale.6 
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del. IllFOllAVIT. 

- Cent~oa Popula~ea de Abaato Comunlta~lo -CPAC'S -

1 U~banaa ComunHa~laa) 

- Tlendaa Ru~alea Comunlta4laa 

- Lechedaa u~banaa 

- P4094ama de Aba6to Soc.lal de Leche en polvo en '!! 

naa ~u~atea de pob~eza e~t~ema 

- Conducto e6lc4z pa~a ta canal.lzacl6n de loa eat¡

mutoa o compenaaclonea que ae acue~den a 6avo~ de 

p~oducto~ea pob~ea. 

- Cd.dlto al con6umo pa~a t~abajado~ea eatac.lona---· 

tu. 

- Coclna6 Popula~e6. " ( 72) 

El gobierno enfrent6 la crlsls econ6mlca de 1982, 

con una pol!tlca encaminada a corregir los desajustes econ6-

mlcos·y sociales de 1 a crisis. Sin embargo, por la esca--

séz de recursos Internos y externos (deuda externa, calda de 

los precios Internacionales del petróleo, recesión mundial, 

etc.) el gobierno se concentr6 en el establecimiento de pro

gramas de ajuste económico que limitaron la acción estatal -

en la procuración de servicios sociales a los nOcleos de po-

blaclón más afectados por la crisis. 

(72) 

Peri6dtco ExcelsJor, del 23 dA octubre de 1989, p. 40-41 secc. A. 
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De acuerdo con la polltica del gobierno, la parael 

tata! CONASUPO, se empezó a orientar administrativa y flnan-

cieramente a partir del sexenio del presidente Miguel de la -

Madri\f (1982-87). En esta etapa, los subsidios fueron ell-

min~ndose y reduciéndose a la capacidad financiera del go-

bierno en detrimento del apoyo a los sectores económicamente 

débiles. Por otro lado, en términos financieros el sanea---

miento de CONASUPO en su déficit operativo fue adecuado. 

El Pacto de Solidaridad Económica (PSE) de 1987, 

fue el programa de ajuste económico que tuvo m~s trascenden-

c!a en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Este 

programa se basó en la concertación económica entre gobierno, 

obreros, campesinos y empresarios para enfrentar conjuntamen

te a la crisis. Esta concertación fue retomada por el pres! 

dente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en el Pacto de Es 

tabllidad y Concertación Económica (PECE). 

El presidente Carlos Salinas de Gortari planteó co

mo objetivo fundamental de su gobierno la modernización del -

pa 1 s • Su proyecto neollberal planteaba la modernización 

del Estado para el impulso de la modernización de México. E! 

to significó que el Estado iba a ser menos paternalista e in

tervencionista y desregulador para convertirse en un promotor 

de libre juego de las fuerzas del mercado, la Inversión pro-· 

.ductiva y la estabilización económica para renogociar favora

blemente la deuda externa. 

El Gobierno apl !có una férrea disciplina para el S! 

neamiento de las finanzas pOblicas, la consolidación del aba-
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tlmlent~ de la l~flac!6n Y:la estabilizacl6n económica (par~ 

ampliar estos obj~tlv~s .checar· las distintas fases del PECE). 

Par~>er:~·~·e;'lg~z~·miento deÍ Estado el gobierno desln 

corpor6 ,· ri~~gi~·~~fo~¿:~l~~~s~s empresas pQbl leas o paraesta~ 
,,,,·_:::-::; '···.·'· 

ta les. · ,'. •. 

·coÑASUPO fúe ··reestructurada en 1989. Esto s!gnlf.!. 

c6.el ·reüro de la. regulac16n del mercado (excepto del .ma!z y 

frijol), la. reducción del subsidio al disminuir el precio de 

adqúisl~16~ con respecto al precio de yenta y la eliminación 

de los subsidios generalizados, se vendió Industrias CONASUPO, 

S.A. (!CONSA) la prlncl¡lal productora y abastecedora de pro-

duetos baslcos de CONASUPO, y sólo Iban a mantenerse las f l-

11 al es de BORUCONSA, D 1 CC.ONSA, IMPECSA, LI CONSA V Fomento a -

la industrlallzaclón d~ la tortilla. As! mismo, fue anuncl~ 

da la creación de !os Program~s CONASUPO-Solldarldad, mismos 

que Iban a ser financiados con recursos de la venta de sus f.!. 
!tales del Gobierno F~deral para atender a ·1os sectores mas 

pobres del' pa!s. 

La modernlzacl6n de DICCONSA se tradujo en el reti

ro del Estado de ta concesión a tiendas particulares y de la 

regulac!On y abasto en la ciudad y parte del campo. Avocan-

dose Onlcamente a atender el abasto de productos bastees en -

las zonas marginadas urbanas del campo y la ciudad. De esta 

manera, D!CCONSA sólo iba a quedar con tres programas que op~ 

raban con participacl6n comunitaria y eran: el Programa CONA 

SUPO-Solidaridad en unidades del !NFONAVIT, el Programa de -

Abasto a Zonas Populares Urbanas (PAZPU) y el Programa Rural 



- 129 -

de Abasto Comunitario (PRAC). 

El mantenimiento de éstos programas es coherente -

con la p6l!tica económica gubernamental ya que operan basados 

en la corresponsabllidad gobierno y comunidades. El gobier-

no se ahorra gastos y problemas con la participación de las -

comunidades ya que no paga salarlos y prestaciones sociales 

a los encargados y Comités Urbanos y Rurales de Abasto; ni pa 

go de locales, renta, Juz, agua, problemas de abasto, etc. 

Con éstos programas el gobierno fortalece y justlfl 

ca su· imagen de que el Estado se deshace de empresas y progr! 

mas no prioritarios para atender adecuadamente el abasto de -

productos básicos en zonas marginadas urbanas del campo y la 

ciudad. En,té~mlnos'flnancleros, éstos programas son cohe--

rentes con er saneamiento de las finanzas pGbllcas debido a -

que operan con recursos no lnf laclonarlos ni que generen deu

da externa, sino que dichos recursos provienen de la venta de 

empresas pGbllcas.del gobierno federal y de las comunidades -

pobres del pa!s. 

Sin embargri,. el éxito o el .fracaso de esta pol!tica 

social novedosa, no depende s6lo de su carácter administrati

vo racional sino también de una pol!tlca estatal que tome en 

cuenta -sin tutelajes ni temores- y promueva la verdadera Pª! 

tlclpaci6n de los beneficiarlos. Al respecto el Profesor 

Torres Salcldo plantea "· .. 61tente al 61taca60 de la6 pot.í.tlca6 

expan6.lva6 a .t1r.av~6 de ta6 Mgan.lzac.lone6 co1r.po1ta.t.lva<1, a&.t -

como ante ta debit.ldad de una pot¡t.lca meltamen.te no1tma.t.lva y 

Ucnlca en cuan.to a una 6ocaUzaclón 1t.t9.lda, lM .tendencla6 -
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pall.e.ce.n ma1tcha1t hac.l<t una mayolt apv1..t.u1ta e.n ta d.lócu6.i.6n de. -

l46 cond.i.c.i.one6 de. acce6o a ta 6a.t.i.66acclón de. la6 ne.cMlda-

de.6 b46lca6, 6.Í.n abandonalt to6 camino6 de 1taclonatlzac.i.6n que. 

6ue1ton .i.nauguitado6 po1t ta6 poU.t.i.ca6 de to6 ochen.ta, peito ha

c.i.e.ndo ln6a6.i.6 en la e.le.vac.i.6n de. ta pll.oduct.i.v.i.dad de. ta pot!. 

.t.i.ca 60c.i.at, e.n 6u a1ttlcutaci6n e.nt1te to6 d.i.ve.1t606 4mb.i.to6 de 

ta pltoducc'-ón y e.t coMumo y 6u6 e.6e.ctuo6 mutuo6, y e.n ta a6!!_ 

c.i.ac.i.6n de ta6 atte1tnativa6 Ucnica6 con 6u vlab.i.t.i.dad 6oc.i.at, 

an.te.pon.le.ndo en la .lmpte.mentaclón, to6 impe.1tatlvo6 de. una po

tlt.lca 60cial que tenga e.n cuen.ta ta dl6cu6.lón públ.lca de. 6U6 

obje.t.lvo6 y et acue.11.do e.n ta d.i.6.t11..lbucl6n de to6 be.ne.6.lclo6 11
• 

(73) 

(73) 

TORRES Solcido, Gerordo. •pobreza y orgonizoc16n social•, p. 22. 
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10. TENDENCIAS ACTUALES DEL PAZPU EN EL D.F.· (1990-1992). 

En el año de 1990, se efectuaron diversos cambios -

que reestructuraron a DICOMESA. En términos generales se 

planteaba la no Intervención del gobierno en el mercado de 

productos bAslcos (venta de ICON,S.A., cierre de almacenes de 

CONASUPO tipo "A" y conceslonadas, regulación del arroz, fri

jol y malz únicamente, subsidios muy selectlvos,·etc.), El 

adelgazamiento de CONASUPO significó que el goblerno·ya no -

Iba a Intervenir en el mercado de productos bAslcos salvo en 

zonas marginadas rurales y urbanas. 

Los Consejos Populares de Abasto del D.F. continua

ron negoc¡ando diversas peticiones con las autoridades de -

OICOMESA en particular y con DICCONSA en general. Primera-

mente, los Consejos Populares de Abasto del D.F. movilizaron 

a los consumidores pobres en demanda de productos bAslcos por 

parte de DICCONSA, pero paulatinamente se fueron ampliando y 

politizando sus demandas por mejoras en las relaciones con CO

NASUPO; por mejor utilidad de venta; seguro social para los -

encargados y comités urbanos de abasto; mayor participación -

de los Consejos Populares de Abasto en la toma de decisiones 

para ·e1 funcionamiento de CONASUPO y el desacuerdo con lapo-

lltlca "modernizadora" del Gobierno. Esta situación preocu-
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pó al gobierno al.ver a los consumidores pobres en las calles 

protestando por las condiciones de vida del pacto econ6mlco, 

por lo que se' aprovechó la "reestructuración" de CONASUPO pa

r~ desmovilizar a los Consejos Populares de Abasto del D.F. -

Para tal efecto el gobierno tomó las siguientes acciones: 

1) El gobierno surtió a los Almacenes PAZPU de frijol, azO-

car, arroz de buena calidad y bajos precios mejorando el 

abasto en general y el surtimiento a LOS CPAC'S. 

2) Removió a los dirigentes de DICCONSA, DICOHESA, 'del PAZPU 

y los jefes de almacenes del PAZPU en el D.F. que esto-

vieron en el desarrollo de los Consejos Populares de 

Abasto. 

3) Una vez reallz.ado el punto anterior, se Iniciaron nuevas 

negociaciones entre DICCONSA y los Consejos Populares de 

abasto del D.F .• , pero con la Intención de controlarlos -

y/o desmovlllzarlos. 

4) . El gobierno se percató que un elemento que movilizaba o 

agrupaba a los consumidores pobres en torno a los CPAC'S 

eran los tbrtlbonos. Por lo cu!I fueron retirados los 

tortlbonos de los CPAC'S a partir de noviembre de 1990, 

sustituyendo su distribución a través del correo a dorni

el l lo y con una tarjeta personalizada la cu!! Iba a ser 

canjeada directamente en las tortlllerlas. 

5) La linea de gobiern.o hacia CONASUPD fue la de desmovili

zar y/o controlar las movilizaciones de los consumidores 

de las colonias populares· en torno a los CPAC'S, aplica_!! 
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do la linea de acción de poca polltlca y mucha admlnls-

traclón • 

. Durante todo el año de !991, se estableció en el -

PAZPU del D.F. un plan de saneamiento tanto en almacenes co-

mo en CPAC'S. Lograndose con ~xlto en los almacenes PAZPU 

un adecuado control administrativo, aunque en tiendas CPAC'S 

se presentara una resistencia a dichas medidas admlnlstati-

vas no tanto por las medidas en si, sino porque los encarga

dos de CPAC'S crelan que CONASUPO exlgla mucho y no daba a -

cambio nada, esto es, que se estaba perdiendo la concertación 

entre comunidades y empresa. 

A principios del año de 1991, desapareció la para

estatal Azúcar, S.A., se vendieron los Ingenios a partlcula-

res y el gobJerno se retiró del control del azúcar en el pals. 

Asl mismo, fue autorizada la libre Importación del dulce, lo 

cual generó una gran oferta en el mercado libre. Anterior--

mente, CONASUPO tenla preferencia por el gobierno para vender 

azocar, lo cual le generaba un gran porcentaje de sus ventas. 

En el cuadro 4 (véase anexo p. 164) se observa que la venta -

global del PAZPU en enero de 1990 fue de 2,836,39·1. (dos mil -

ochocientos treinta y seis millones, trescientos noventa y un 

mil pesos). En enero de 1991, la venta total del PAZPU se -

redujo casi a la mitad, esto es a 1,402,06i (mil cuatroclen-

tos dos millones, sesenta y siete mil pesos m.n.) lo que lnd.!_ 

có una disminución del 49$. En el primer trimestre de 1990, 

la participación de las ventas de azúcar respecto a ventas t~ 
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tales del PAZPU respresentO un promedio de J9i en el primer -

trimestre de 1991 soto fue de un promedio de 29%. 

En.enero de 1990, el PAZPU vendió 991 toneladas de 

azocar:' En enero de 1991, el PAZPU vendió 249 toneladas de 

azocar· por lo cu41 se registro una disminución del 74.8%. 

En ·Cuadro 5 (véase anexo p. 165) muestra la tende.!!_ 

cla decreciente de la venta del azocar y de las ventas globa

les del. PAZPU .debido al retiro de tortlbonos, por la no con-

certaclón entre empresa .Y CPAC'S y por el retiro del gobierno 

d~f control de la producción y venta de azocar. Cabe sena--

lar que con la venta de Ingenio a particulares, la libre lm-

p·ortaclón de azocar se saturó el mercado, resultando que CONA 

SUPO ~endta m4s cara el azocar que en el mercado libre (Cen-

tral de Abasto) por lo cu41 el PAZPU dejó de vender Importan

tes vo!Omenes de azocar (74.8%) debido.ª que los encargados -

de los CPAC'S prefer!an comprarla en el mercado libre porque 

lei redituaba mejores ganancias que en CONASUPO. 

La situación del PAZPU en el D.F. fue critica en --

1991 ya que no contaban .con tortlbonos los CPAC'S; sin produE_ 

tos de lCON,S.A.; con azocar.cara; problemas de transporte a 

CPAC'S; con deficiente .abasto de marcas lideres en los alma

cenes PAZPU por I~ fafta de'ii·<luidez de OICCONSA y con la 

aplicación esquem4tlca d~ la;~dmlnlstraclón y normatlvldad 

del programa rural de. abasto ~n la zona especifica y compleja 

de l·a zona metropol 1 tan a. 

El cuadro 6 (anexo p. 166) nos Indica cómo se restruE_ 

turó la empresa y sus resultados. La venta global de la em-
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presa en enero de 1990 fue de 20,499,05.7'. (veinte mil, cuatr~ 

cientos noventa y nuevo millones, clncuenti y,sle~e mil pesos 

m.n.) la participación del PAZPU represe.oto un 13,8%, es de-

clr, 2,836',391. (dos mil ochocientos treinta y.seis millones, 

trescientos noventa y un mil pesos, m.n.), en enero.de 1991, 

11 empresa. sólo contaba con los programas de cocinas popula-

res y el PAZPU con los cuales vendió, 1,800,000 (mil ochocle!!. 

.tos millones de pesos, ~.n.) lo que representó una ~educción 

de la venta a nivel de empresa del 92%. 

El cuadro 7 (anexo p. 167) muestra la disminución de 

las ventas del PAZPU en enero del 90 a enero del 91 casi un -

50%. Al retirar el tortlbono del PAZPU en noviembre de 1990, 

las ventas disminuyeron un 26% de octubre· a noviembre del mi! 

mo ano, tendencia que continuó en el primer trimestre de 1991. 

En el cuadro 8 (anexo p. 168) se nota la misma tendencia a la 

baja en cuanto a desplazamiento de los principales productos 

b4sicos del PAZPU {azocar, frijol, arroz, aceite y detergen--, 
tes). De enero de 1990 a marzo de 1991. 

El cuadro 9 (anexo p. 174) indica que con concerta

ción social y tortlbonos del PAZPU vendió en enero de 1990,2,836,391. 

(dos mil ochocientos treinta y seis millones, trescientos no

venta y un mil pesos, m.n.) y se debla 953,305 (novecientos -

cincuenta y tres millones trescientos cinco mil pesos, m.n.), 

esto es se debla 33% de la venta. En noviembre de 1990, fe-

cha en que se retiró el tortlbono del PAZPU, el programa ven

dió 1,966,234 {mil novecientos sesenta y seis millones doscle!!, 

tos treinta y cuatro mil pesos, m.n.) y .se debla 1,072,284, o 
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sea se debla el 54% de la venta. En enero de 1990, la ven-

ta promedio por tienda CPAC fue de 8,012,000, a paftir de no

viembre de 1990, la venta promedio por tienda fue de 5,107,000. 

Los resultados del programa de saneamiento, la apllcacl6n es

quem~tlca de la normatividad del programa rural de abasto en 

el PAZPU del D.F., el retiro de los tortibonos y la no concer 

tacl6n empresa y CPAC'S se reflejaron en la venta por tienda 

CPAC ya que en marzo de 1991 cada tienda vendió un promedio -

de4,D41,0DO. 

Durante 1991 en el PAZPU se registraron diversos -

cierres de tiendas, hubo bajas ventas, se registró una dlsml

nucl6n en la rotación de los capitales de trabajo en tiendas, 

desaparecieron los Consejos Populares de Abasto, hubo nula 

particlpaci6n comunitaria (salvo en 16 tiendas del Almacén 

Suroeste) y rumores de la desaparici6n del PAZPU en el D.F. 

A mediados del 91' se registraron nuevos cambios en 

la Gerencia del PAZPU del D.F. D!CCONSA estaba preocupada en 

poder revltal izar el PAZPU en el D.F., ya que el gobierno no 

tenla ningún otro programa de abasto .con participac!6n comu-

ni taria en la capital del pals. D!CCONSA retomó los recla-

mos de abasto de los CPAC'S del D.F. para reestablecer rela-

ciones con proveedores de marcas lideres y se propon!a para -

1992 modernizar sus almacenes con un sistema de cómputo desee!. 

tralizado en cada almacén. As! mismo, se pretend!a apoyar -

CPAC'S que si tuviesen participación comunitaria aunque compr! 

sen poco en CDNASUPO. 

En e! cuadro 10 (anexo p. 176) los resultados oper! 
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ti vos en uno de los almacenes PAZPU de ~ejor opera~lón en el. 

D.F. muestra resultados poco halagadore's. En Junto' de 1991 

el Almacén Suroeste.tenla un capital de tr~tiajo éte}9i.~~3-~-. 
(setecientos noventa y un millones, doscientos nove~i~~~r~~ 

mil pesos, m.n.) vendió 228,951.000 (dosclent~s veintiocho 

millones, novecientos cincuenta y un mil ~esos. m.n.)y t~vo -

una facturación en transito de 142,341,000 (ciento cuarenta y 

dos millones, trescientos cuarenta y un mil pesos, m.ri.) por 

lo tanto una rotación de capital de 29$ y facturación pendle! 

te de pago de 62$. Al ampliar su catAlogo de productos con 

marcas lideres, en noviembre de 1991, dicho almacén vendió --

298,100.000 (doscientos noventa y ocho millones, cien mil pe

sos, m.n.) con un capital de trabajo de 590,836,000 con lo -

cual se dló una rotación del 50% y una facturación en transi

to de 45~. 

En el año de 1992, se continuó con cierres de tien

das y saneamiento del PAZPU; se empezó a trabajar en cada al

macén con una computadora descentralizada; hubo recorte de -

personal y se iniciaron dos programas nuevos de abasto: Uni

dades Móviles e INFONAVIT. 

En éste periodo la comisión por venta que CONASUPO 

otorgaba a los CPAC'S bajó de 7% a 5%, lo cual ocasionó nue-

vas molestias en las tiendas y que las ventas de CONASUPO 

disminuyeran. 

La rotación del capital global de trabajo del Alma

cén suroeste en 1992 alcanzó menos del 50% debido, no a la -

falta de competitividad a nivel de precios al consumidor, si-
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no a nlve.1 .de la coín(slOn por ·venta que CONASUPO proporciona-

ba al encargado d~;t1"e~da; SI por ejemplo una tienda tenla 

un capttaÍ~d~t~¡IÍaJ~{Je CONASUPO de 8,000,000 y al mes com--
.· ·::·_;-,·.:-:1~;,·:._<_~:;:.;-::·','' ~1(·,,,,·.;, . 

praba a ·1a'émp'res·a: dicha",éantidad, el encargado de la tienda 

iba a percibir Úna comisIÓn del SS, esto es, de 400,000. 

Los ~ncargado;(de.'ios CPAC'S argumentaban que la comisión era 

baja srse,'.con:sldéra q~~· CONASUPO se ahorraba gasto de renta, 

luz, agua.de·Jo~~locale~, salarlos y prestaciones para el en

cargado .y', .·~ste\a su .vez, tenla que absorberlos con una insu-
. ,-,~. 

fldente· comls!Ón del si. 
·'~.- •. '; 

Los:en .. c,argados de CPAC' s obtenlan en Central de Aba~ 

tos una Útllldad dél 15 al 20$, en cambio CONASUPO sólo les -

daba ·e1 5$. Por tal motivo Jos encargados de CPAC'S utlliz~ 

ban el capital de CONASUPO y algunos capital propio para com

prar en otros canales (proveedores directos , Central de 

Abastos) en vez de CONASUPO. El coordinador de USCOVl Abraham 

Mart!nez Jardón expresaba claramente esta sltuaclOn " •.• no hay 

t1tan6paunc.la 1!11 ta ut.ltldad 6ob1te venta que COllASUPO da a to6 

enca1tgado6 de CPAC'S polt to6 votümene6, ptazo6 y p~ec.lo6 pite· 

~e1tenc.late6 de Gobie1tno que tiene CONASUPO como Emp~e6a pa1ta

e6 tatat" o como un funcion•rio su~ptcaz de CONASUPO apuntó --

" ... toó 1te6pon6able6 de comp~a6 de COllASUPO o 60n muy pende-

jo6 palta compita~ o 60n muy bueno6 ~a.te~o6". (74) 

Por éstas razones las ventas del PAZPU decrecieron 

y aunque los encargados de CPAC'S no sallan a la calle a pro-

(74) 

El nombre de este funcionar lo de Al to Jerorqu{a de CONASUPO se reser
vo por rozones obv 1 as. 
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testar, calladamente·utlllz.aban el dinero .de la empresa y es 

que ·los encargado~ de·los:CPAC'S'.~en~lllamente no compraban -

en CONASUPO y 

etc. en donde 

s 1 en Centra i:'<d~' Aba'stos. proveedores d 1 rectos. 
·.;· ~ '" ·Ó'~;·,;;': ·.··:/(·::,~,,·;: "('--. 

hallaban.jurtlm\e'nto oportuno, variado y con 

una mayor uti11dad;.a~~qu~~~y¿~to de~lrlo esta situación m!!_ 

chas veces no se ~~fÍiÚo::~·n;'1os'preclos de los consumidores. 
, .. '. ,:, ,"! .... _ · •• ,- ,. 

Cab'e señal~r,>qu~ 'én'1991, los Consejos Populares de 
. . 

Abasto del D~F; ctésapa~ei:'1erori. En el PAZPU del D.F., los -

encargadós de.ileridas'mA~ .~c~lvos se retiraron desgastados, -

cerraron sus tlen~as, los menos Intentaron formar cooperatl-

vas con poco éxito; otros se quedaron en CONASUPD por ~1 mem

brete de la empresa. y por la no declaración y pago de Impues

tos, etc. 

Unlcamente 16 CPAC'S del Almacén Suroeste continua-

ron con el Proyecto comunitario de abasto, los que al no en-

centrar respuesta en CONASUPD a sus necesidades y sin perder -

su relación con la empresa buscaron apoyo técnico y financie

ro con Iglesias, agencias Internacionales y organizaciones SE_ 

clales que promueven el desarrollo social por las propias ca-

mun ldades. Estas 16 tiendas se agruparon y formaron el Pro-

grama Popular Integral de Abasto. (PPIA) cuyos objetivos --

principales son, segOn el taller del PPIA realizado en febre

ro de 1993, los siguientes:. 

"t. Lograr fuerza de grupo· im lo polltlco para: 

- Impulsar nuevas alt~rnatlvas ~octales 

- Garantizar. derechos como provéedores 

- Garan~lzar derechos de los consumidores 



- 140 -

2. Lograr fuerza económica para actividades de sus lnte--

grantes. 

3. Incrementar Información para la operación de los socios. 

4. Conseguir mejores condiciones y ventajas para capacita

ción y formación administrativa. 

5. Servir de base para fortalecer proyectos locales 

6. Ser Instancia de coordinación para Impulsar empresas 

sociales. 

7. Ser espacio de desarrollo y fortalecimiento ldeol6glco 

para proyectos de abasto integral y social. 

B. Ser espacio de Intercambio de e~perlenclas•. 

Las tiendas del PPIA están formadas por las slguie!l. 

tes organizaciones populares: Coordinadora Regional del Sur 

•LAS ERAS'; Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur -

(PARSEP-MPPCS); Unión de Solicitantes de Colonias y Viviendas 

(USCOVl).Y Coordinadora Social de colonias populares (COSCOP). 

La Coordinadora de las "ERAS" tiene a su cargo 4 tie!l. 

das en las colonias de Potrero: Lomas de la Era secc. Limbo; 

Lomas de la Era y el Arenal, en la Delegación Alvaro Obregón. 

1. La tienda de Potrero cuenta con una cocina popular, un 

centro administrativo de las·ttendas con computadora: -

tienen un local donde dan cursos diversos. 

2. La ·tienda del Limbo funciona junto a una lecheria de -

Llconsa ,. un deportivo, aulas para cursos varios, correo, 

un módulo de pollcia y una biblioteca. 

3. En Lomas de la Era sólo funciona la tienda. 
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4. La tienda del Arenal-es una· construcción de tres pisos . . ,• . 
la que cuenta con un gimnasio, una coclria p¿pular, un 

Centro de desarrollo infantil (CD!), aulas para· cursos 

diversos y una gran y surtida tienda de autoservicio. 

La administración de las tiendas es descentraliza-

da y autónoma aunque permanentemente los encargados de las 

tiendas presentan info~mes a toda la organización de sus re--

soltados operativos. Las cinco tiendas funcionan con amplio 

surtido de productos básicos y funcionan como tiendas de autQ 

servicio. Son las más desarrolladas en cuanto a organiza---

ción, abasto, eficiencia y admlnlstrac16n. 

Las tiendas de PARSEP - MPPCS están formadas por 

cinco tiendas en la delegación de T!a!pan en las colonias: 

San Pedro Mártir; San Andrés Totoltepec; Mirador del Valle; -

Volcanes y Ejl_dos de San Pedro Mártir. Su organización es -

con una dirección centralizada, cuentan con una computadora, 

se caracterizan por su adecuado control administrativo y su -

apego al trabajo social basado en el humanismo de la Iglesia 

de los pobres (Teologla de la liberación). En el local de -

San Pedro Mártir funciona una tienda de autoservicio; un cen

tro de Información, compras, control administrativo y de mer

cader!as; una bodega en la cuál centralizan y reparten las -

mercanc!as a las cinco tiendas; una cocina popular: una guar

derla; un centro de alfabetización y un centro de reunión de 

la organización popular. En el año de 1992 obtuvieron d!ver 

sas donaciones y apoyos financieros más allá de CONASUPO que 
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. les permitió. acondicion~T s~s c'inco'.tiendas :~n 'tiend.as de: aut2_ 

servicio 1ograni!o una niayor·iiroifúédv1dáci'Y sér~i'cíirso{iál 

. ;i;:~;:¡;.:¡~¡¡¡~i~l,lf lf !~if~iti~I:?;;:-· 
1 ar; un'. Cent ro;:de.·· Des a rro 11 o::Jnf ant 11;'yisu¡c'aspl rai:!On: es·, 1 a " 

,· : ·::. ·:·: .' :\:~ :.-~"{,;,:,:7:;';';;~~:'::~';/;~~'.~::t;\";~~ ·t .. {.~i¿;:JJ:.:;-{.~~:!<'.;~;;--~;.;{,¡~!..;~~: ·íi.'.·f:'.; ;~ .. _1\ : ,'".'. ·.;_:. · .. '. .,: . ' 
de.•conclll.ir ra:·prodiiétivldad:de:'uiia"empresa!sÓcláJ:con.·lá -- . 
. ~ :._:.: _ -::. -~,_;;~-.- ·-;~~,~-~j-:;:~·;2:.;(~~~r·~~:,;~{~r~? {·=~,::::'~·:.;;~:~::~:· ·.::::?~:·- '.:'~--·:-~;:,~:-;:·:~;::.:__. '~ <:' .. :·:.:;:.·-~-: -- · 
conclentlzaci6n:de}la::poblacl6n de su sltuaci6n hist6rJca y -

po 1 i tii:a ~ª~~"}~~/~·p;~¡;~;:~~~;J·;c;·{~c ta.Í. . . 
:·.i ::·;.;~. :~;,·~~--::):-~~:i:~·:··f·;.~::;/-.::..,_·~·:: '{ .. -·, - ·.·· 
.: Las:-Jlen.das·,det·:.COSCOP.eran ·cinco, actualmente fun-

.. , .-. ~r:·:. ·.: >:..:::/t~:-i:~~ ::;:~-;~ --'. : : /.. . ' 
·cionan~.tres:en':c~g~~yo;.;P~elt.a Grande y en Ja Agullas, deles! 

cl6n Ail'áró'.ol>~~g'on· •. · •Es.una organlzaci6n reciente que ape-

na; esÚ ;1,:'~t~~~d;: s~s ob.Jetlvos y la. consecusi6n de los --

mi sm'o·s·" · ·:·•';''". :: :' · ' 
-,;·>,'.)~··:{ ~·i,;·,~;\'. ;.: '.:' ··. . .. ','~: . . . 

';Las;16'..tlendas. del PPlA participan y promueven jun-

::.::: ;¡.·¡¡1¡¡¡!~~¡¡¡1,itf f :~~!¡;¡f ¡~¡¡:;.i:E::: ·:::~ 
Ailmentacion :r:ios ~ecanisin~s i>~;~·:9~raríÚza~ia: laJtru de 

.: ... '. .... :." .... ,:.: .... - .-........... " .. . 
pactos de béneficio populú yen ~ori·t~ade íi~ctos patronales; 

por el ·aumento de salarios y.control de. precios· de articules 

de consumo popular; por que CONASU~O no desaparezca e l~pul-

sarl a para que realmente proporcione abisto eficiente y bara

to;· incremento a Jos precios de garantla del malz, frÍJol, -·- · 

arroz y otros, y subsidio a los consumidores de dlthos p~oduB 
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. . ' . 
tos';· .. subsldlo.s·a ·1a tortilla, leche· y básicos e Incremento.de 

.la .ln~erslón,pQbUca en ·materl~ social, campo, aba.sto, salud, 

vivienda, e:ciucac:1ón ª travú d.e tas organ1zac1ones sociales. 

Estas organizaciones populares tienen.razón al con

siderar que el PAZPU de CONASUPO en las zonas urbanas del 

pals tiende a desaparecer. El cuadro de resultados'del Alm! 

cén Suroeste del .D.F. en 1992, mostraba Indicadores poco fav2 

rabies para el futuro del PAZPU en el· D.F. al Intentar hacer 

productiva una empresa social sin concertación social y con -

demasiada administración y en condiciones de liberalización -

del mercado de productos básicos dominado por grandes mayor!! 

tas y cadenas comerclallzadoras de autoservicio. 

A principios de 1992, en el almacén Suroeste opera-

ba con ~2 CPA~'S. En diciembre del mismo ano ese almacén 

surtla sólo 52 tiendas PAZPU reduciéndose un 35% el número de 

tiendas. 

En 1992, las ventas del almacén Suroeste fueron de-

crecientes. En enero la venta fue de 370,538,631 y en dicte~ 

bre del mismo fueron de 177,733,000 con lo cuál se redujeron 

un 52%. As! mismo, el funcionamiento del almacén Suroeste -

en 1992 fue muy inestable ya que se vendla un promedio mensual 

de 200,000,000, pero casi la mitad se debla en promedio. 

Como se aprecia en el cuadro 11 y 12 (véase anexo 

(177-17B}en todo el ano de 1992 sólo se realizaron 3 asambleas 

en CPAC'S y ninguna asamblea de Consejo Popular de Abasto en 

el almacén Suroeste. 

Cabe senatar que en julio de 1992, DICOMESA liquidó 
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gran parte de su personal, vendl6 sus Instalaciones en el D.F. 

y translflrl6 documentalmente, no flslcamente, sus cinco alm~ 

cenes a la sucursal Lerma, Estado de México. 

En términos generales, el m.antenlmlento del PAZPU -

en el D.F. es· Incierto. Los resultados operativos son poco 

favorables, de los cinco almacenes que habla en el D.F. s6lo 

quedan tres. Asl el PAZPU en el D.F. tiene pocas expectatl-

vas de subsistir en términos de resultados operatlv.os y ad~J

nlstratlvos, aunque como programa social si se justifica. 

tal vez el PAZPU sea react.lvado si para el sexenio polltlco· -

que se aproxima no se considera a los programas sociales de -

abasto como una amenaza Institucional y una carga financiera 

si c6mo una alternativa para un desarrollo social digno por 

para las comunidades de las zonas populares de la ciudad y 

el campo. 
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CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista de la empresa CONASUPO, el 

·PAZPU se ha desarrollado en dos niveles que se contradicen y 

se complementan continuamente y son: la operación· del progr_! 

ma y la participación comunitaria. 

En cuanto a la operación del PAZPU, ésta va orlent_! 

da a que se proporcione abasto de productos b4slcos a las co

munidades pobres de las ciudades a través de la corresponsabl 

lldad entre CONASUPO (Gobierno) y las comunidades organizadas. 

As! mismo, se pretende que para lograr ese objetivo el ·PAZPU 

produzca en términos empresariales, es decir, que sea renta-

ble o por lo menos autoflnanclable en sus gastos de operación. 

Para la consecuslón de estos fines se requiere de la Infraes

tructura necesaria para la operación del programa como adml-

nistraclón, transporte eficaz, supervisión adecuada, recuper2_ 

clón de la facturación en tr4nslto, altas ventas y abasto re

gular,· suficiente, variado de calidad y buenos precios de los 

productos b4slcos. 

Una de las principales deficiencias del programa es 

el surtimiento de b4sicos para cubrir las crecientes necesid2_ 

des de las comunidades. En Distribuidora CONASUPO Metropo-

litana, S.A. de C.V. (DICOMESA), antes de la reestructuración 
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de CONASUPO, el PAZPU:era considerado el ':patito feo" de la -

empresa Y~ QU~ s~.cfab~xjfrefer~n~;a, en el mtlmlentiJ aJas .-

t 1 en das canees¡ onadas\'.9~.indes, almac~nes;· et~(:'r~lé~an_~í/ al -~ 
PAZ PU a a 1 timo tér.mí n~; 'cabe, sena 1 ar qu<.e1 :~tÉF~i~f1to\i~ 
CONASUP.O hacia lo?CPAC' s también se. v16 det~rmf nado' po/:1 a.~ 
pr~duccl6n na~lon~ldeb~~lccis,· p6~ la fij1ic!o~,;~¡'~/ías pr·e~--
e los de garantla, por el Pacto Econ6mfco de soÚC!ari'dad Econ~ 

mica, por la especulacl6n y por problemas d~ pr~~upues~o del 

gobierno orientado al gasto social. 

Sin embargo, el crecimiento de las tiendas comunlt! 

rlas urbanas y rurales fue significativo de 1982 a 1988. 

As! mismo, los gastos de operacl6n contra sus ventas los hl-

cleron ser, en el programa de reestructuracl6n de CONASUPO, -

los antcos programas que se mantuvieron vigentes. 

Con respecto a la Partlclpacl6n Comunitaria en el -

PAZPU, ésta se plante6 como aquellas acciones comunes de va--

rlas personas para consegulr.algan .objetivo coman. Conasu--

po Iba a .Impulsar la partlclpac'l6n comunitaria a través de la 

concertacl6n social par~ ;·co~~ll la~ los objetivos de la empresa 

con los objetivos de.la~=~omunld~des en torno al abasto en -

las zonas popúlares •. '•::>-. 
La exper,l ~~c't ~ :~e·l.-Programa Ru ra 1 de Abas to Comun 1-.. ' .:.•,: ... , ...... -... ,, 

tarlo (PRAC) fué as.lnÍl lacfa 'par~ el funcionamiento del PAZPU -

en las. ciudades:.·· .En'.et' 'ano de 1902, CONASUPO fue afectada -

en su presupuesto-para abrir tiendas en el medio urbano por -

la crisis econ6mlca que padecl6 el pa!s. A ralz de esta es

caséz de ·recursos de la empresa para abrir grandes almacenes 
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y dentro de .la polltica. g.ubernamental de saneamiento y adelg! 

zamiento de la participatian estatal de la economla, se plan

teó la co.ncertaclón sÓ.cial y la corresponsabiiidad entre la -

empresa y las com~ni~ades. de escasos recursos económicos, pa

ra resolver el abasto de productos b4sicos en las zonas urba

nas pobres. 

Al lnteri~r de la empresa existlan diversas concep

ciones respecto a cómo y cu4les deb!an ser los limites de la 

particfpaclón comunitaria en el abasto en el area metropolit! 

na. Pero, pes• a la falta de visión social de varios funci! 

narios de CONASUPO y a las deficiencias de abasto del PAZPU, 

existió una idea "progresista" de que dicho programa fuese un 

estimulo para que las comunidades organizadas en torno al 

abasto fuesen cada vez mas autogestivas y que fueran ellas -

mismas las que realmente se involucrasen en buscar tanto ai-

ternatlias concretas en torno al abasto como para el impulso 

de proyectos mas avanzados de desarrollo social. 

Dentro de los factores que impedlan la participación 

comunitaria en torno al abasto en el Distrito Federal estaban: 

si la comunidad contaba o no con tortibonos en el CPAC ; que 

el Comité Urba.no de Abasto no. funcionara·en la tienda; si exi! 

tia organización social o pol!tica _en.el .área y su tipo de ei 

tructura organizativa (vertical u horizontal): el grado de -

conciencia social de la comunidad:. la falta de conciencia co

lectiva (individualización a ultranza) y: salvo honrosas exceR 

clones, la inexistencia de tradición en cuanto a la particip! 

ción comunitaria. 
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... ,' 

Por otro lado, los tortlbonos en .los· CPAC, .co~si:tt!!_ 
yeron un importante estimulo para la partlclpac!Óí/c:omu~lt~~-
ria. La cual se mantuvo dependiendo del grado:,de,¿oncÍe~~I~ - ' .. "•"'· -, .. ,., ., 

social e interés de la comunidad, del partido poÍ!tlco'-'quihe 

gemonizaba en la comunidad, de !a org~~izacl~~JiJ'¿'('~i'/h~i~~~ > 
" .. -. . , .' :;·,•)r;·{~\:~;Z}(!:~\-~:.~):'.'.< .. 7. · 

tar!a o democrática) o l!der natural que utlllzaba:·e1:,subs1-·"· 
· .. -. "'" :·:·.<::.: .:;~· .. ::):-:i-~<f~~~c::~~~~;~_:··)·:~\,~~-,~:.:··· 

dio a la tortilla para la movlllmi6~,de.1a~gen,te;·>'De;esta 

manera, se acud ! a a 1 as ~.sam~ 1.fr~t;·~f ~~~~;~:~~~Y~;~~~~.¡'.i:~n-~~. de< 
abasto de los CPAC'S,·distrlbuclón'ide':'•tortlbonos· (fecha de·--

• ! :. • <}::::::~:r~~~~~·?:-~·;r;:t~-~'-'.1,::;t~:- .:_·:::'.-?' :>-;:·; ·~'-- ; ... -. .-
caínb lo de tarjeta, · horar los'Ae, d 1 str!buc i ón ;de· 1 os tort !bonos, 

·- ·.:_::·: · .. ,,.}~)~~'\°:~Y~~fr~·.}:.::::_~--~:f~:;.-~::,;:;:-.'.;-\:. ·._::·. ·.. ·.: , , 
quejas de cond!ciona~!ento;.de·~u venta,'acuerdos de la comun.!. · 

dad para apoyarat5M~i~~~%in·~~~,.~h~hl~s b'Áslcos en la --

i!enda, etc.), pÍ:ob!émasfde~.fa:co.niÚnidad .y·;. en algunos casos, 

movi ! izaciones d~'\'[·~;~:c~~t!'¡{~~"~~l;~·lco;'(P~!, "Oposi~lón", -

...... "~:::·¡:~~;;,~l,:~~!~~~¡;~;1 .. ". ,.. . .... u" ••. 
clón comun!tartá; l~,c~n-sÚtu~Ó'.icií:ie':~(Comité Urbano de Abas-

::n: :~A~o::n::::::~a~~':i~ff f i~~~1·l:t l'.~}yf ::,;a ·d: :: :~:¡:: s:~: 
cl6n y operación de Ía 'tt¡~~~:~·~¡~~ co~o el CUA no perclbla -

honorarios y si no hablá: r~.i~·rés o tiempo para promover !a 

participación comunitaria~ entonces el CUA se debilitaba y d! 

sapa rec ! a. 

A es:ta situación; se sumaba que el local del ·cPAC, 

generalmente perte.nec!a al encargado o tenla que rentarlo por 

ta escaséz de Inmuebles de uso comunitario en el Distrito Fe-

dera t. Por estas razonas, muchas veces el encargado de la·-· 
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tienda· central lzO y c.ontro.10 ·las funciones de la tienda en -

detrimento _de. la partlclp.ili:lon·.c~muri1tarla. .. . ..... ,,. ·'·.' .. 

Como se apr~cio·~n l~s .e.studios de casos que se In-
.:~, ~·· ·._ ' .-

ves t l g a rOn, las· tlendas:. 11 1ndependlentes" tenlan una partlclp2_ 

c!On comunltarla.Ci~'~ n_o e~i'súr:o estaba en un nivel muy ele

mental •. Estai'tl~nd~s:~eallzalian compras por cuenta del en

cargado par.a. s~rÚ.r 'éL.CPAC, én la mayorla de los casos resp! 

taban la nórmatl~ldad det:.PAZPU; tenlan altas ventas con los 
• ... ;,_··- ,.·'· .. -- .. · 

tortlbonos, no:estaban:con el. PRI, pero no dudaban en obtener 

f·avore·s del ~¡·;i~o mas. por .conveniencia que por convlcc!On. 

»Los CPAC'_S prllstas que surgieron en la campafta po

lltlca 'de .1988, estuvieron apoyadas por las Delegaciones Poi 1-

tlcas y el PRI. Estos CPAC'S en su mayorla contaron con el 

apoyo nulo de la.comu~ldad y desaparecieron. Por otro lado, 

las tiendas prllstas que ya funcionaban o que se mantuvieron 

después de la campafta polltlca de 1988, se caracterizaron 

por tener una partl¿lpaclOn comunitaria nula o controlada y -

subordinada a las n_ecesldades de los encargados o l lderes 

Prllstas. As! mismo, los encargados de tiendas prllstas. 

manipulaban por medio ·de los. tortlbonos a los consumidores P! 

~a obllgarlos·a comprar en sus tiendas~. eventualmente,_los 

apoyasen en "acarreos" o manifestaciones de apoyo o·adhes!On 

a funcionarios o lideres del PRI. En la mayorla de_. los' ca-~ 

sos, estas tiendas se manejaban como tiendas propias_, con .. fa! 

tantes en su capital que utilizaban lo~ enca!gados:p~ra'reso!. 
ver sus problemas económicos personales o para.utilizar .el. d! 

nero para comprar mercancla a proveedor~s directos. 
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Se puede af lrmar que las tiendas de la oposlcl6n -

que se estudiaron tenlan formas mas desarrolladas de partlcl-

'pacl6n comunitaria. Ya que ademas del proy~cto de aba~to, -

han Impulsado diversos pr6ductos comunitarios lntegr~les como 

cocinas populares; centros de desarrollo lnfantlle.s; :cursos -

de nutrlcl6n, derechos humanos, tejido, ad~lnl~tr~cl6n de las 

en sus colonias. Los CPAC'S ~e ia ~p~sicl6n han demo~trado 
- ' . ' . . ' 

que la partlclpacl6n comunitaria y la autoge'stl6n popular pu! 

den servir como un medio para conclentlzar y organizar a las 

comunidades pobres para demandar y resolver los problemas de 

sus respectivas colonias (pavlmentacl6n, luz, regularlzacl6n 

de sus propiedades, abasto, educacl6n, salud, recreación, --

etc.) y aspirar a tener un m'ejor y mas justo· nivel de vida. 

En cuanto al abasto las ·tiendas de la oposlc16n han 

superado a CDNASUPD en cuanto a variedad, precio, calidad y --

surtimiento de mercanclas. Estos CPAC'S han buscado altero! 

tlvas en central de abastos, proveedores de fábricas y ya se 

est~n vinculando con productores directos del campo para red)! 

clr la lntermedlacl6n Innecesaria y brindar un mejor abasto, 

oportuno de calidad, diversificado y a precios accesibles pa-

ra los consumidores pobres. Desafortunadamente, estas tlen-

das no son la mayorla, Qnicamente son 16 tiendas en el D.F. -

las que tienen esta perspectiva. 

Cabe señalar, que un elemento comQn a todos los 
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CPAC'S era ·e1 de-buscar alternativas de ·abasto en central de 

abast_o~_.p~ov~~do~_es .dlfeÚ~s; !=ampeslnos, etc. Esto se debe 

a _que n~ h.a.bl_a)úflcÍ~rÍte abasto por parte de CONASUPO a los 

CP_AC'S por:.:[ a deficiencias a las que ·ya nos referimos y a que 

los_ e~ca.l"gá~os·de tiendas comprobaron que en otras partes las 

utlll~ades 'y.precios son mejores que en CONASUPO. 

El futuro del PAZPU era amplio en el D.F. y en el -

pals ya que segOn lnfor_mes del Corporativo de OICONSA se -

estlm6 que par·a 1989 la poblacl6n objetivo del PAZPU era de -

aproximadamente 35 millones de personas en el pals cuyas faml 

!las perciben menos de 2 salarlos mlnlmos y habitan en ciuda

des. 

Desafortunadamente, estas cifras son reveladoras de 

que el PAZPU es un programa que pretende ser un paliativo pa

ra combatir la pobreza que el sistema hegem6nlco de produccl6n 

genera. Por eso se afirma que para elevar el nivel de vida 

de todos los mexicanos, se requiere de una justa dlstrlbucl6n 

de la riqueza social, de voluntad polltlca con real orlenta-

cl6n social y de una gran coordlnacl6n en la lmplementacl6n -

de las diversas polltlcas econ6mlcas (fiscal, monetaria, de -

cambios, de rentas, salariales, control de precios y subsl--

dlos, etc.) para que beneficie a la poblacl6n mayoritaria del 

pa 1 s. 

Es claro que el PAZPU no resuelve totalmente el pr~. 

blema del abasto en las zonas pobres urbanas, pero si coadyu

va a que las comunidades se organicen y lo Intenten resolver. 

De esta manera, algunas comunidades han conseguido desarrollar 
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la partlclpaciOn comunitaria en torno al abasto y para resol-

ver problemas de sus respectivas comunidades. Se puede de--

cir que es entonces cuando los limites de la empresa se empi~ 

zan a volver estrechos para las metas de las comunidades org~ 

nizadas y empiezan a existir confl tetes entre las necesidades 

y posibilidades de autogestión de las comunidadei y Jos obje

tivos marcados por la empresa. 

Con respecto al Consejo Popular de Abasto en el 

D.F. Tanto a la empresa como a las comunidades les Intere

so la creación del Consejo Popular de Abasto para mantener y -

desarrollar al PAZPU. Sin embargo, ambos tenlan diferentes 

y contrapuestos intereses que buscaban con dicho Consejo. 

Los Intereses que buscó la empresa CONASUPO con la 

creación del Consejo Popular de Abasto fueron los siguientes: 

1. Hacer rentable al PAZPU porque la partlclpaclón comunlt~ 

ria en la administración y operación de tas tiendas hizo 

autoflnanclable al programa ya que la empresa no pagaba 

salarios, prestaciones sociales, luz, renta, se evitaba 

problemas de abasto, etc. 

De esta manera, el PAZPU era rentable porque CONASUPO 

se ahorraba estos gastos operativos y tas comunidades 

los ten!an que absorber. 

2. Contar con una vla de negociación con las comunidades -

para mejorar la operación del programa a través de sus -

representantes, Institucionalizando y corporatlvlzando -

las necesidades de las comunidades con proyectos socia--
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les y polltlcos más,a~anzados. V as! evitar un esta!!! 

do soc la 1 que mod if l cara el s l stema hegem6n 1 co de produ~ 

c!On. 

· lmpul sar el~~ZPU: al Interior de la empresa con el res--

pal do ,de Jás· ccimuntdades pobres para que fuese consider! 

do ccima:un pro~rama de atención prlorltar!a. Ya que al 

lnterl~r de la empresa el PAZPU era discriminado en cua! 

to a presupuesto, 1 nfraesiructura y abasto. 

4. Promover la lmag•n "populista" del gobierno, .Planteando 

retOrlcamente que la administración y operación del PAZPU 

iba a ser real Izada a largo plazo, por la comunidades p~ 

bres organizadas. Con to cuál el gobierno se Iba a del 

ligar de problemas de ab~sto (escas~z de productos, des! 

basto, especulaclOn, etc.), responsabilidades (desregul!! 

clón del mercado, atención a zonas pobres, etc.) y la·· 

falta de recursos asignados al bienestar social. 

s. Con el PAZPU y los Consejos Populares de Abasto control!! 

dos y dependientes del gobierno crear una válvula de es

cape para evitar estallidos sociales ocasionados por la. 

situación económica del pals la cual ha empobrecido a la 

mayorla de los mexicanos. 

Los Intereses de las comunidades respecto a la far· 

maclón de los Consejos Populares de Abasto fueron: 

1. Constituir un proyecto Independiente, autogestivo, glo-

bal, integral y democrático del abasto en las zonas urb_!! 
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nas populares. 

2. Decidir en la operación, administración y presupuesto de 

los Almacenes PAZPU; As! como partltlpar en las decl-

slones de crecimiento del· programa de acuerdo a las nec1 

sldades reales de las .comunidades. 

3. Utilizar la Infraestructura de CONASUPO (transporte, bo

degas, mobiliario, cursos de capacitación, etc.) para b! 

neflclo de la población que atienden los CPAC'S. 

4. Establecer una vla de negociación de las comunidades pa

ra concertar abasto de calidad, variedad, cantidad, pre

~lo razonable y que genere mejor utilidad con proveedo-

res privados y concertar con productores directos diver

sas ~ercanc!as (campesinos, central de abastos, fabrica! 

tes, cooperativas de producción, etc.) para brindar un -

mejor servicio. 

5. Ejercer el presupuesto de cada almacén y, en su caso, -

con tos Consejos Populares de Abasto del D.F. realizar-. 

compras en coman con ~lstrlbuldores y productores direc

tos P.ara evitar el lntermedlarlsmo y ofrecer mejores pr! 

clos, calidad y variedad de abasto a las comunidades. 

6. Luchar por el mejoramiento del abasto, de las condlclo-

nes de vida y por un salarlo digno y suficiente de la m! 

yorla de la población del pals. 

De esta manera, CONASUPO propuso la creación del Co! 

sejo Popular de Abasto sin que lo esperaran las comunidades. 

Ya algunas comunidades trabajaban en proyectos de desarrollo 
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social en sus colonias, mui:has veces sin el apoyo de CONASUPO, 

pero de manera un tanfo aislada sin una vinculación total con 

otras CPAC'S. 

Ya 16·t1endas en el Almacén Suroeste Intentaban - -

agruparse ·para .lle.var, a cabo el Impulso de la partlclpáclón -

comunitaria.en sus colonias y aunque la propuesta lnlé!al vi

no de las autoridades de CONASUPO, paulatinamente éStas 16 -

tiendas jugaron un papel Importante en cuanto a los .alcances 

del Consejo Pautar de abasto. 

La mayor!a de éstos CPAC'S "vanguardistas•' eran de 

la 'poslclón"y pertenecen o pertenecieron a la CONAMUP'(Coor

dlna~ora Nacional del Movimiento Urbano Popular) otros tienen 

Influencia de la Iglesia de las comunidades de base que se --

.. inspiran en la teotog!a de la liberación. 

Tal vez esto permita entender porque se desarrolla

ron tanto los Consejos Populares de Abasto en el D.F .. ya que 

fueron hegemontzados por CPAC'S de la oposlcl6n. Cabe sena-

lar que de alguna manera los CPAC'S "Independientes" y prl!s

tas hablan trabajado para la comunidad, pero en la mayor!a de 

los casos como tiendas conceslonadas. Sin embargo, las tle!! 

das CPAC'S de la oposición aprovecharon la experiencia de las 

elecciones de 1988 para Impulsar demandas y acciones encamln! 

das a mejorar el abasto en sus respectivas comunidades a tra

vés del consenso de todos los CPAC'S dentro de un ambiente -

plural y democrHlco. 

Con el PECE empieza a exlsltr congelación de sala--

rlos y supuestamente de precios. En realidad hubo escaséz, 
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especuJa~ló~·Y mercado libre de b4slcos. Lo cual afectó a -

los CPÁc.•s que. tuvieron que conseguir productos bfslcos, que 
' ,_.,_ ·: 

lnCluso CONASUPO no tenla, fuera de precio oficial. 
: ' :· . ' .. ' ·;~ -' 

Por és-

·ta slf~.ac,1,ó?·.:ros~lnsP.éctores de PROFECO hostigaban a Jos 

CPAc.:s li/J~:~tcr.lterlo de que se respetara el precio oficial 

·de i'a5·'p~Ó'ciJ'~t'os:aunque éstos no existieran por el mercado l.!. 

bd;·la ··es'c'aséz' artJflclal y la especulación que generó el 

PECE~ 

Ánte éstos problemas comunes en los CPAC'S del area 

metropolitana~ los Consejos Populares de Abasto se empezaron 

·a coordinador para realizar proyectos, planteamientos, deman

das, movilizaciones y negociaciones con las distintas lnstlt.!!_ 

clones gubernamentales (PROFECO, SECOFI, OICCONSA, etc.) rel! 

clonados con el problema del abasto. al no recibir respue! 

tas concretas, los Consejos Populares de Abasto del O.F. con

vocaron a una gran marcha para el 30 de noviembre de 1989. 

Esta marcha tuvo gran éxito, asistieron aproximadamente diez 

mil personas y con ésto se logró que hubiera abasto de aiQcar, 

frijol y arroz de buena calidad y a buenos precios en los 

CPAC'S; se Iba a dar prioridad de abasto a granos al PAZPU; -

se ratificó el pago de mermas de CONASUPO a los CPAC'S 1% en 

azQcar, 2% en arroz y 3% en frijol; se crearon comisiones tr.!. 

partltas para reubicar en. los CPAC'S los tortlbonos de las l! 

cherlas (LICONSA), tiendas CONASUPO conceslonadas y propias. 

Los··.Consejos Populares de Abasto Irrumpieron a la -

escena.nac(onal con gran fuerza, vitalidad y apoyo popular. 

Por su·parte, el gobierno se empezó a preocupar porque habla 
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sometido a los sindicatos del gobierno, reprimió a los sindi

catos Independientes y ·democrHlcos, pero las movlllzaclones 

populares de consumidores ~obres manifestaron su rechazo a -

los efectos sociales de la crisis y 1.as poi ltlcas reprlvattz! 

doras y "modernizadoras" del pals y pusieron a pensar al go-

blerno cómo desmovilizar y controlar a (os Cons~j!s PQpulares 

de Abasto del D.F. 

Por otro lad_o, los.,Consejos Populares de Abasto del 

D.F. empezaban a fortalecerse y se manifestaron en las calles 

desbordando a los canales Institucionales y ya demandaban la 

reorlentaclón de las polltlcas económicas del pals para que -

realmente beneficien la población mayoritaria del pals. 

La tendencia neol lberal del gobierno del presidente 

Carlos Salinas de Gortarl, no desaparacló a CONASUPD, pero si 

retiró la participación social del gobierno en el 4mblto de -

la regulación de precios y abasto de productos b4slcos. CONA 

SUPO, sólo se ha mantenido con )os programas sociales de aba! 

to en zonas rurales y urbanas donde habl tan personas de meno-

res recursos. 

Previo.a la reestructuración del PAZPU en el D.F., 

fue promovida la participación comunitaria por gente "progre

sista" de DICONSA a través de la creación de los Consejos Po-

pulares de Abasto en el D.F. Pero, el gobierno en realidad 

querla una partlclpactón corporatlvlzada, "domesticada" y sln 

lnlclatlva propia para recrearse una falsa imagen "populista". 

Sln embargo, los Consejos Populares del D.F. fueron hegemonl

zados por comunidades criticas (de oposición al gobierno) y -
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bajo un esquema abierto, plural y democratico. 

Por.ésta razOn, los Consejos Populares de Abasto -

del D.F. fueron ampliando sus demandas con el apo¡o de movili 

zaclones masivas de consumidores pobres en las principales C! 

lles de la ciudad de México. Sus principales demandas eran 

que hubiera una verdadera partlclpaciOn de los Consejos Pop.1!.

lares de Abasto en las polltlcas y decisiones de CONASUPO y -

en contra de las pollticas •modernizadoras' y antipopulares -

del gobierno. Por éstas razones, el gobierno aprovechO_la -

reestructuraciOn de CONASUPO para desmovilizar y/o controlar 

la partlcipaclOn activa de los Consejos Populares de Abasto -

en la ciudad de México. Cabe senalar que un elemento clave 

que estimulaba la partlclpaclOn de la gente eran los tortlbo

nos por eso fueron retirados de las tiendas CPAC'S. 

De esta manera, la polltlca del gobierno con respeE 

to al funcionamiento del PAZPU en el D.F., paso de la concer

tac!On y el d!alogo·con las comunidades a la linea de acclOn 

de poca polltlca y.~ucha admlnlstrac!On. As! pues, se trato 

de hacer rentable y financieramente sano al PAZPU del D.F. 

con criterios exclusivamente administrativos y no con crlte--

rlos poi ltlcos. Es clerto_que se mejoraron los controles ad 

mlnlstratlvos de el programa, pero se registro excesivo buro

cratlsmo, se efectuaron diversos cierres de CPAC'S, las ven-

tas de la empresa fueron en declive, desaparecieron los Conse 

jos Populares de Abasto y fue nula la partlclpaclOn comunita

ria (salvo en 16 tiendas del almacén suroeste que actualmente 

estan agrupadas en el Programa Popular Integral de A~asto 
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(PPIA)) y se dieron rumores de desaparlcl6n del PAZPU. 

Se puede afirmar que tanto el .Programa Rural de 

Abasto CONASUPO {PRAC) como el Programa de Abasto a Zonas Po

pulares Urbanas (PAZPU) son los antecedentes que dieron orl-

gen al Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Como ya 

se planteó, el PAZPU le dl6 al gobierno una imagen de que pe

se a su pol ltlca neol lberal, aOn se preocupaba por los pobres. 

Es Innegable el gran al_cance social del PAZPU, las 16 tiendas 

CPAC'S del Progr.ama Popular Integral de Abasto {PPIA) del Al

macé~ Suroeste de CONASUPO ya han demostrado el gran desaro--

l lo comunitario. En términos económicos, el PAZPU se ha marr 

tenido porque es coherente con la poi ltlca neo! Ibera!, "mode! 

nlzadora" y de adelgazamiento del gasto pObllco del presiden

te Carlos Salinas de Gortari ya que.con la corresponsabllldad 

comunidades y empresa, el gobierno se ha ahorrado diversos -· 

gastos como salarlos prestaciones sociales de los encargados 

de tiendas y Comités Urbanos de Abasto, pago de local o su --

renta, luz, agua, servicio de mantenimiento del local pro--

blemas de abasto, etc. éstos gastos han sldJ absorbidos -

por la sociedad civil (comunidades pobres). 

El futuro del PAZPU en el Olstrlto Federal es incie_!: 

to. La linea de acción de CONASUPO de poca polltlca y mucha 

adminlstraclOn ha creado resultados desfavorables para el marr 

tenlmlento del programa, al Intentar hacer productiva una em

presa social sin concertación social, con demasiado énfasis -

en el control administrativo y en condiciones de creciente ll 

berallzacl6n del mercado de productos bAslcos dominado por 
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,. ·: .. :··. . '. ' '-:, .·:. 
grandes mayoristas y pade.ro~a.s ~·ade,ri.~~.·c~mercfallzadaras de -

autoserv 1c1 o. . '. ·~ -: 
·' . ·~··: 

De esta ma~era, el PAZPU én ~I oist~lta' Federal ti~ 
ne pocas expectativas de subst'stlr·'éri .términos operativos y -

,,··-:: .. , ·-,. :· .. 

administrativos, aunque como·programa social sf se justifica. 

Tal vez el PAZPU sea revitalizado si para el sexenl~ polltlco 

que se aproxima no se considera· los programas sociales de aba! 

to como una amenaza Institucional o como una carga f lnanclera 

y si cama una alternativa para un desarrollo social digno por 

y para las comunidades de las zonas pobres de la ciudad y el 

campo. 



FUENTE: 

o r e e o N s A 
CAMBIO ESTRUCTURAL 1 

LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ABASTO POPULAR 

INFRAESTRUCTURA POR TIPO DE TIENDA 

CANALES 1982 
URBANO PROPIO 223 
• CENTROS COMERCIALES 13 
• CONASUPER "A" 165 
• CONASUPER "B" 27 
• OTROS * 18 

URBANO CONCESIONADO 1902 
CONASUPER "C" 1588 

TIENDAS PAZPU o 
TIENDAS SINDICALES 177 

TOTAL URBANO 2242 
TIENDAS CAMPESINAS 90.49 

TOTAL SISTEMAS 11292 

CUADRO RESUMEN, DICONSA, 1988, h.6 

1986 
692 

14 
262 
237 
179 

2148 

----
2270 

169 

4587 

13323 

18602 



DI.CCONSA 

C U·A D'R O R E S U M E N 2 

NÓ. CPAC'S No. CPAC'S No. CPAC'S 
REGION 1986 1987 1988 

Noroeste 656 722 760 

Norte 467 702 680 

Centro 341 . 481 518 

Metropol ltana 197 474 673 

Sur- 248 333 434 

Suroeste 103 254 316 

--- ---- ----
TOTAL OPERADO 2,012 2,966 

FUENTE: CUADRO RESUMIDO, DlCONSA, 1988, h.2 
OBSERVACIONES: 

1.- Los anos de 1983-84 no estan clasificadds. 
2.- El dato general de 1985, es de 2,263 CPAC'S 

3,381 

"' N 



D I e e o N s A 

C U A D R O _ R E S U M E N 3 

A Ñ O VENTAs··· ._ ... : ROTAClON ASAMBLEAS OBESERVACIONES 
CA_P.ITAL ... TRABAJO COMUNITARIAS. 

1983 50 ·-· ----.---- ----.---- *VENTA ANUAL DE 
MILLONES DE·P~ 
sos 

1984 1,380 ----.---- ----.----
1985 11, 144 --------- ----.----
1986 16, 145 82 " 

~ 

1987 55,645 1.54 " 9,120 *ASAMBLEAS DE 
PARTlClPAClON 
COMUNITARIA 

1988 99.904 1.60" 15,886 EL NUMERO 
(SEPTIEMBRE) POR UNIDADES DE 

VENTA ANUALES 

FUENTE: CUADRO RESUMEN, DlCCONSA, MEXlCO, 1988, H. 5 
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CUADRO 4 

DISTRIBUIDORA CONASUPO METROPOLITANA S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE CONCERTACION COMUNITARIA Y ABASTO 

VENTA DE AZUCAR VS. VENTA TOTAL DEL PAZPU 

VENTAS VENTA AZUCAR s 
1990 1990 DE 

(HILES DE $) (HILES DE $) PARTICIPAC. 

ENERO 2,836 ,391 1, 119,830 39.48 
FEBRERO 2,553,493 928,789 36.37 
MARZO 2,537 ,699 1,023,444 40.33 
ABRIL 2,043,591 744,834 36.45 
MAYO 2,391,391 9D8,425 37.99 

JUNIO 2,488,09D 1, 165,941 46.86 

JULIO 2,921,13D 773,325 26.47 

AGOSTO 3,252,249 1,077' 992 33.15 

SEPTIEMBRE 2,584,924 970,001 37 .53 

OCTUBRE 2,686, 195 1,049,351 39.06 

NOVIEMBRE 1,966,234 715.546 36.39 

DICIEMBRE 1,425,035 944 ,880 66.31 

VENTAS VENTA AZUCAR s 
1991 1991 DE 

(MILES DE $) (MILES DE $) PARTICIPAC. 

ENERD'91 1,402,067 385,950 27.53 

FE8RER0'91 1,516,931 ~09, 142 26.97 

MARZ0'91 1,288,957 438,349 34.01 

TOTAL 33,894,377 12,655,790 37.34 

FUENTE: Gerencia de ConcertaclOn Comunitaria 

DICOMESA, 1990. 

TONELADAS 

991.0 

813.3 

886.1 

637 .7 
769.2 

974.5 

640.7 
B83.6 

7B6.7 

841.5 

508.2 

6D9.6 

TONELADAS 

249.0 

76D.6 

2,79.0 

10, 132.9 

$/TON. 

1, 130 
1, 142 

1, 155 

1, 168 
1, 181 

1, 194 

1,207 

1,220 

1,233 

1,247 

1,408 

1,55D 

S/TON. 

1,550 

1,570 

1,570 
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e o e RO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL. 
HAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

ENER0'91 
FEBRER0'91 · 
MARZ0'91 

T O T A L 

CUADRO 6 
DISTRIBUIDORA CONASUPO METROPOLITANA S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE CONCERTACJON COMUNITARIA Y ABASTO 
VENTAS TOTALES VS. VENTAS TOTALES DE LA EMPRESA 

V E N T A S G L D B A L E S 
T O T A L S/TORTILLA VENTAS. S DE PARTICIPACION 

(PAZPU) 
(MILES DE $) (MILES DE $) 

VTAS. PAZPU/VTAS. GLOBALES 
(MILES DE $) TOTAL S/TORTJLLA 

20,499,057 • 17,875,970 2,836,39! 13.84 15.87 16,517,095 13,994,436 2,553,493 15.46 18.25 
17,040,940 14,275,665 2,537,699 14.89 17.78 . : 
11,040,042 8,431,076 2,043,591 18.51 24.24 . 
8,820,372 6,202,376 2,391,391 27.11 38 .. 56 
7,201,039 4,565,028 2,488,D90 34.55 54.50 

10,253,466 5,122,953 2,921,130 28.49 57.02 
11,413,293 5, 107,962 3,252,249 28.50 63.67 
5,235 ,335 4,289,140 ·2,584,924 . 49.37 60.27 

10,424,522 4,047,034 2,686,195 25.77 66.37 
0,ne. 151 3,632,674 1,966,234 22.40 54.13 
2,316,710 * 1,425,035 61.51 * 
2,134,662 * 1,402,067 65.68. * 
1,800,000 * 1,516,931 84.27. * 
1,594,654 * 1,288,957 80.83 * 

135,069,338 87,544,314 33,894,377 25.09 38.72 

* YA NO OPERO EL PROGRAMA MAIZ-TORTILLA 
FUENTE: Gerencia de ConcertaciOn Comunitaria. DICOMESA~ 1990; 

"' .,,. 



CUADRO 7 

DISTRIBUIDORA CONASUPO METROPOLITANA S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE CONCERTACJON COMUNITA~JA Y ABASTO 

.VENTAS DEL PAZPU VS. VENTAS TOTALES DE LA EMPRESA 

V E N T A S FACTURACJON T O T A L TOT. S/TORTILLA 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE · 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
ENER0'91 
FEBRER0'91 
MARZ0'91 

T O T A L 

(PAZPU) 
(MILES DE $) 

2,836,391 
2,553,493 
2,537,699 
2,043,.591 
2,391,391 
2.488,090 
2,921,130 
3,252,249 
2,584,924 
2,686,195 
1,966,234 
1,425,035 
1,402,067 
1,516,931 
1,594,654 

34,200,074 

(PAZPU) 
(MILES DE $) 

953,503 

i:m:m· 
987,272 
915;783 

1,049,565 
1,315,581 
1,344,779 
1,280,224 
1,113,826 
1,072,284 
1,046, 132 

691,759 
673,160 
644,685 

15,218,447 

YA NO OPERO. EL PROGRAMA MAIZ-TORTJLLA. 

FUENTE: Gerencia de Concertación Comunitaria 
DICOMESA, 1990. 

(MILES DE $) (MILES DE s) 

20,499,057 11;015,910·· 
16,517,095 13,994,436 
19,040,940 14,275,665 
11,040,042 8,431,076 
8,820,377 ~·m·m::.1 7,201,039 

10,253,466 5:122:953 
11,413,293 5,107,962 
5,235,335 4,289,140 . 

10,424,522 4;047,034· 
8,778,151 3,632,674 .· 
2,319,710 * 
2,134,662 

·. ' ... ·:· 
1,800,000 * 1,288,961 *· 

134,763,650 87,544,314 

"' ~ 



M E S 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
ENER0'91 
FEBRERD'91 
MARZ0'91 

CUADRO 8 
DISTRIBUIDORA CONASUPO METROPOLITANA's.A; DE t.v. 

GERENCIA DE CONCERTACION COMUNITARIA Y ABASTO. 
DESPLAZAMIENTO DE 5 ARTICULDS BASICOS ENERo< 'liÁizo 1991 

AZUCAR 
(TONE.) 

.. 991,056 
813,312 

: 886;.óái 
. 6:37;146: 

769,293 
976,554 
640,757 
883,667 
786. 773 
841,572 
508,234 
609,610 
249,0DO 
260,609 
279,200 

FRIJOL 
(TONE.) 

109,391 
.. 101,597 

45,881 
í.01 .2oo 
103,705 
7Í,389 

128,473 
197,540 
194,505 

77,013 
41,592 
90.146 
55,650 
34,566 
66,650 

;·:..,/, 

ARROZ 
(TONE; )e :;,f;.'l·rM~~~i~~·· ·0nmwE 
106;916 ·.· .. : 

; 99,33'4 •• IJ· 
141;75·1 • .. 
12~'7iu)• 
59,895 
71,516 

126,558 
121,515 
121,387 

SD,063 
75,9~1 

106,893 
68,486 
43;550 
38,097 

' :. (:~6? 

1~:::~· ¡,; ;' ....... . 
1 ::~::· :/ >>.~f·m'. .. Gj1 . > , ::1r;637. 

4;8,15._' :.•.·j· 

4.416 

;4;_0~7, 
2;250· 
1.748 

FUENTE: Gerencia·de ConcertaciOn Comunitaria 
DICOMESA, 1990. •·:·. 

·, 

"' "' 
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CUADRO 9 
DISTRIBUIDORA CONASUPO METROPOLITANA S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE CONCERTACION COMUNITAR1A Y ABASTO 
VENTAS VS. FACTURACION EN TRANSITO OEL PAZPU 

V E N T A S 
1990 

(HILES DE $) 

FACTURACION 
1990 

(MILES DE $) 

FACT/VENTAS 
1990 

NO. DE TIENDAS VENTA.PROM. 
OPERANDO 1990 POR TIENDA 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DIEMBRE 

ENER0'91 
FEBRER0'91 
MARZ0'91 

2,836,391 
2,553,493 
2. 539",699 
2,043.591 
2,391,391 
2,488,090 
2,921,13D 
3,252,249 
2,5B4.924 
2,686,195 
1,966,234 
1,425.035 

V E N T A S 
1991 

(MILES DE $) 

1,402,067 
1,516,931 
1,200,457 

953,503 33.12 354.00 
1,103,329 43.21 353.00 
1,026,565 40.45 347.00 

987,272 48,31 343.00 
915, 783 ·- •.• -- 38.29 - .- 353.00 

1,049,565 - • -- - 42; 18 - 362;00 

.:.m1m11lintfül!··•·•...... ..m:11 
FACTURACION·-; .;-:::•"FACT/.VENTAS · - -, NO. DE -TIENDAS 

, .. ¡¡t1!J?!l'ttIB;~!*ln . · r ....... ¡¡¡:¡¡ 
, .,:-_;-,-

FUENTE: Gerencia de ConcertaciOn Comunitaria 
DICOMESA, 1990. 

8.012 
·-7 ;233 

7,313 
- 5,957. 

6;774 
6,873_ 
7 ;321 ._-: 
7;932 
6,784. 
7 ;013 -

'5; 107 
. _3,663 

VENTA PROM. 
pOR TIENDA 

3,873 
'4,358 
-~ ,011 

~ .... 
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DICOMG.54 
VENTA:S V..5. FACT. EN Tit:élN5fTO 

ENE. fEB. llA/Q ABK. MAY. JUN. JUL. AGO. SUT. OCT. NOv'. OIC. ¡ l!N/!. f/!lJ. 

{991 

1221 VENTAS 

1990 

l'S::j f'ACT. l!N Tl(ANSITO 

f'UENTE: MISMA OéL Ct!AOl(O G 
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CUADRO 10 

VENTA y FACTURACION EN TRANSITO ALMACEN PAZPU SURESTE. qun!o-d!c. 1991) 

CAPITAL FACTURACION 
M E .S ·DE VENTA EN ROTACION 

TRABAJO TRANSITO s 

JUNIO 791,293 2.26,951 142,341 29'l 

JULIO 792,296 . 31.6;602 133,661 39S 

AGOSTO 776,713 309,291 166,200 39'l 

SEPTIEMBRE 777. 447 260;066º 139,295 53'!. 

OCTUBRE 604,667 330, 453· 150,720 54$ 

NOVIEMBRE 590,636 296,100 . .134, 729 50'l 

DICIEMBRE 576,900 291,076 S/D S/D 

FUENTE: Informe operativo de resultados del Almacén suroeste PAZPU 

ano de 1991. 

. :r; 
FACTURAS 
PENDIENTES 
VS. VENTAS 

62'l 

42'l 

53'l 

33'!. 

45% 

45'l 

S/D 

..... 
"' 



CUADRO· 11 

RESULTADOS OPERATIVOS DEL ALHACEN PAZPU SUROESTE ARO DE 1992 

CPAC' S CAPITAL FACTURAS '.t CPAC' S APERTURA ASAMBLEAS 
MES EN DE VENTA ROTACION EN FACTURAS DE DE DE 

OPERACION TRABAJO .,, TRANSITO PENDIENTE CERRADOS CONSEJO 
vs. CPAC'S CPAC' S COMUNITARIO 

VENTA 

ENERO 80 776,782 370,538 47'1. 124,003 .331: 3 1 3 o 
"' o FEBRERO 
"' 

76 771,688 317 ;479 41'1. 186,694 58'1. 5 o o D 

"' o. MARZO 77 670,626 276,663 41'1. 145,681 52$ 10 o o o 
"' 1 ..... "' ABRIL 67 670,896 270,486 40'1. 174,346 64'1. o o . o o ..... 
"' "' 298,8D5 44% 181,045 o::: -''o . : o e MAYO 67 670,896 60'1. o 
~ '" ·: - JUNIO S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D /s/ÍJ> S/D :: .S/D" 
;: 

.'.S(D\: 
\s/D ,': 

' .. ··'.' 
JULIO S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D .S/D _;._._,. 

,;_¡:-7:_!"':, 

() Junio y julio no hay datos debido a que la informaciOn se concentro 
y transfiriO a la Sucursal Lerma, Edo. de México. 

Fuente: Informes operativos del almacen Suroeste de 1992. 
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CUADRO 12 

RESULTADOS OPERATIVOS DEL ALMACEN PAZPU SOROESTE ARO DE 1992 

CPAC'S CAPITAL FACTURAS ::¡ CPAC'S APERTURA ·ASAMBLEAS 
EN DE VENTA ROTACION EN .FACTURAS DE DE DE 

MES OPERACION TRABAJO % TRANSITO PENDIENTE CERRADOS CONSEJO 
vs. CPAC'S CPAC'S COMUNITARIO 

VENTA 

AGOSTO 60 596,649 213,347 35S 112,011 52~ o o o o 

SEPTIEMBRE 56 552,646 226,208 40% 140,395 62% 4 o o o 
OCTUBRE 54 512, 170 200,604 39S 102,555 51S 2 1 o o 
NOVIEMBRE 52 487 ,334 195,850 40% 88,006 45$ 2 o o o 
DICIEMBRE 52 443,672 177 ,733 40S 83, 182 47% o o o o 

Fuente: Informes operativos del Almacén Suroeste ano de 1992 

.... 
"' 
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GLOSARIO DE TER"INDS CONTABLES 

AllOrtlzaclOn de Capl tal de TrabaJo. Era el pago del capital de trab~ 

jo asignado por CONASUPO, por parte del encargado de la tien

da CPAC. Este pago se efectuaba descontando el ti del 61 de 

la comisión que perclb!a el encargado de la tienda por cada -

compra realizada en CONASUPO. La finalidad de la amortiza--

cl6n ó pago del capital de trabajo por el encargado, era la -

de que a largo plazo, el capital de CONASUPO se convirtiera -

en Capital.de la comunidad y que con dicha amortización de 

capital de trabajo CONASUPO tuviera una fuente de recursos p~. 

ra recapltallzar ó abrir mAs tiendas en el Distrito Federal. 

Capital de trabaJo. Era el dinero que proporcionaba CONASUPO 

a los CPAC'S en mercanc!as (productos bAslcos) para empezar -

a operar. Este capital de trabajo era un fondo revolvente, 

el cuAl al vender las mercanc!as la tienda generaba dinero y 

con éste se pagaban los pedidos realizados a CONASUPD y as! -

suces 1 vamente. 

COlllSIOn. CONASUPO proporcionaba una comisión sobre venta -

del 6i (en promedio). Si por ejemplo una tienda CPAC vendla 

al mes N$t0,000.00 (Diez mil nuevos pesos m.n.) el comlslonl~ 

ta perclb!a de comisión N$600.00 (seiscientos nuevos pesos, -

m.n.). 
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FacturaclOn en Transito. Se consideraba a las facturas de 

mercanclas que no se pagaban inmediatamente a CONASUPO por -

parte de los encargados de las tiendas. Entonces eran f.act.!!_ 

ras pendientes de pago ó facturación en tr4nsito. 

Inventarlo. Era el conteo de mercanclas en exhibición, bod~ 

gay dinero en el CPAC, para comprobar la integridad del cap! 

tal de trabajo asignado a la tienda por CONASUPO. El Inven

tarlo se debla realizar mensualmente por personal de DICCONSA, 

el e.U.A. y el encargado de la tienda y si se detectaba algOn 

faltante en el capital de trabajo de CONASUPO se pro~edla se

gOn la normativldad (recuperación del faltante, cambio de en

cargado, ó el· cierre definitivo del CPAC). 

RecapltallzaclOn. Era el aumento del capital de trabajo de 

la tienda por parte de la CONASUPO. Cuando previo estudio -

(Inventarios sanos, ventas mayores al capital de trabajo en -

cierto periodo, pago de la facturación en tr4nslto en los pi~ 

zos. establecidos por CONASUPO, comprobación del adecuado ser

vicio a la comunidad, etc.) se comprobaba que el capital de -

trabajo era necesario para la demanda de b4sicos en la zona -

se autorizaba él incremento del capital de trabajo ó recapl

talizaclón. 

RotaclOn de Capital de Trabajo. CONASUPO habla· establecido 

que al proporcionar el capital de trabajo al CPAC, éste debla 

dar mensualmente de 1 a 1.5 vueltas ó rotación de capital de 
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trabajo. Es decir, si CONASUPO proporcionaba N$5,000.00 (cl! 

co mil nuevos pesos) al mes el CPAC tenla que vender N$5,000.00 

(una vuelta) o N$7,500.00 (vuelta y media). En términos ad

ministrativos la rotacl6n de capital de trabajo era un lndlc~ 

dor de la viabilidad del mantenimiento de la tienda en la zo

na. 
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