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PRESENTACION 

Entre los diversos problemas de caráctP.r socioeconómico que hoy en día afectan al 

país, pocos revisten lá importancia del abasto alimentario. Ello s~ e~plica porque éste 

constituye urí~terri~ '•bo'mplejo por su relación no sd1~inEiiíte c6n' el' élcces~ a la 

alimentació.ñ;;siríofamb'.ién •. ·2on •.. 1ª·.pr~blemática··d·elseéto~'a9r6~~cu~fri~.·.~1 .• ··crecimi'eílto'' 

::::~:'~Z\1J6~~W:~;~~t~~:1~:~'f ~l~ ~tiJ\~~~r~~~~~a11~~~?:,~1~:~: 
abasto y el coílsü~Cl aiim~nt.arÍo entre Jos más rele~antes;~ incluyendo el empleo, el' 

ingreso, 
0lé:lvivi~~d~ 'y ~n g~ne'r~l. los ,;rob1~mas .• ~i~C:~1éldos con el 'nivél 'c!e ~ida' d~' la 

población. 

El tema del:' a'b~st¡j •ha· ~Íd~( a~~li~ado .·. tradicionalmente• como ~n- proceso' de 

distribución'·.(fo aliÍnentos'qu~ seerímarca erílaesfera del C:omercio. Álgunos erifoq~es 
han puesto \ic~niCi\~n·;·as~~cto~ relacio~~dos· .•. é31' 'desempeño ',de''1~s'~i~~Ütudéiiíes 
oficiales y las polfUcas .a.limerÍta~ias de~ectóreipop;Úlare~J 'otiós' h_~c~~- r~f_e~'8ncÍa a. la 

organización ···c;9 !Ím~r~aciü5"'Urtian6s .. ·. i··1a' ~o-b'ert~í-~' ci¿ las.O'díf~?~~t~s":Uniciáct~s 
comerciales; ..• marginal~~Ate·:•se_ .•. h.ace;· ... referenci·a.·•.•• a····la'·. ;función. ·.·J¿ ·••1.as· •••. ·regione~ 

:::::0::5 ~b:~:t~~t~~~f :~n~~t~:;¡~'.~i:~r1z::~:~i:if ¡°}!j~h~~::::::,:: 
condicionan.t~~ deÍe~i6rrio·interri'~~foñaC 

Estas razones• motivaron la .propi.Íesta ,de• un proyecto• con ún marco de interpretación. 

espacial que abordó '1os '&e9~·g¡~~()~;~í~ 'e~t~uctura• Y los··· problerl)as.·caricretcis>qJe· 

enfrenta la distribución de aÚ~~'htb{é~~trei'ias '.~~rías Pfºd~cÚ~as y 'ias cÍuél.ades del 

país. El resultado de el!¿ ~e· co~c~'~tó'';~ri"'un~~· ih~e~tig~ción titU.lada ''Estru~'tur~· 
regional del Abasto a/imentarfoenrJté1ic6'•· l~ 0cuai' ~e·d~~~hü]l'ó cjJ~anfa los ~ño~ 
1991-1993 por un equipo multidis~ipli~~rio·e· i~te~instituciCÍnal. . . . 
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Siendo sede el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestr.a Universidad, su 

coordinación estuvo a cargo del Dr. Angel Bassols Batalla, y participaron como 

corresponsable~ el Dr. F~lipe Torres Torre~ y el Miro. Ja~ier Delgádillo Macias. 

·:< . --;<.~::; .:;~~:;:~ .. :(-'.: .... ·~·.J> .. · ·1.:-r·: :·.\'..~ . -~~;~~::.r_::,,. ._·,.,..,. ·¡ • 

El alcance de la investigación /demandó. desarrollar estUdios_ de_ caso _ quE3 

profundizaran en la problemática del abasto en ciudades específicas, p~rlb cual s~ 
llevaron a cabo una serie de trabajos a cargo de colaboradores y becari~~- del 

proyecto, uno de los cuales se concretó en la presente investigación referida .al 

Abasto Alimentario de la Ciudad de México. 

Durante el desarrollo de este trabajo se abordan renglones del abasto qu~- han _sido 

marginalmente atendidos en estudios referidos a la Ciudad de Méxlcb, dntre:.~llos 
podemos señalar: la articulación de los espacios productivos ~n-funció; d~- I~~ 
necesidades del consumo alimentario de Ja Ciudad;_ la -~i~:culaciÓn.-- entre la 

....•. ,,·.~ ... · .. ·-_ '·,·;._.~---c:,.;5•,.:;~,;.;•-.,~c,.-.-.~·· , __ ;_~·- ;.: .. -:;.,;.;.:,>-;·:_--,·:-··.· . .';_~·. ¡---:,. -

urbanización y la: dioámica· de Jos mercados_(agro'pecuarios; lo~ 'mecanismos de 

::,::::~~;~~{~~l~~r!l~@~~~;t~t1!!t~~~~J~~~i~t'~B~:;: 
, . .. :.~:~ : .. ,.-. -·_:·- -c .. : -;:~. -. ; - :--,,.-

.. ; . .._~~-.- '.'·:·~ ·,' - .··;··i:::'··· .· .·¡~~-:-; L':.··:·:. ',-· :.'~-' _· .. •. 

Más allá de -18 propiá- iniCiatiVa -indivic:Jual,-el estudio q4e presentamos es fruto. de -un 
- -;·:·.::,··~·:··<.::·-~;:= .. >:· __ · ,,,:_::' ·.! ·-....·_; ~~.: .. ;>: ~'_·:,> .:·;"\'· -·:.,-·-·: .. -<'< ·.(.~·::·:<''·'·.·;~·/:>·~:-::.":·.·,·,'..>::: -~<:_.' r,· . .,.-··\. ·,:.· . .; 

esfuerzo colectiv? donde 2onfluyen -inval.uables;aporte~-de ma:est¡o~ y,la colaboráción 

:~ :m:u~:i~f ;~'~i~~;'.1~i;I!ó~~1~~;~i~l~rg~~~i.i~trf t~·~;ltG~::;:;· · 
fueron fundamentélle~·.en1a'o(ientaciór\de1~)rwe~tigacióf)--y __ para.elevar-el nivel 

~:~:'.~:m!i'.t!crf ~~~~~r)rgfü~J?~;r~~~~·~;'º~W¡;.~i!:;~il~~¡;:"~ 
reforzaron sensibl~~~~te' ~~ ~~tr~d~~a t~Órico-rrí~t6cio1ó¿'i~~-•. e~'timLló ~I-des~ri~ll~ de 

~-: .-,··.'::'·.''_~-;-:· ·,:·'.'·-:···~,, __ ·._-:'_':--'.·: " <.~..,_.· ·._, '.',•:'-'··-·-'"·• '.·-·--~-.. ~'- . ··-•.· ,·-· '.:· 
la investigación en cada una de sús fase~: -_ - - - - - - -

,·'"_' ·' 1-.·'".. :. 
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De manera especial, externo un gran reconocimiento a la Dra. Graciela Uribe quien, al 
. - .. 

compartir su profundo saber de la Geografía y mantener una posición siempre crítica, 

despertó en mi un mayor interés hacia los nuevo~ ~nfCJques de lél:in~~stigación'dél .· 
espacio social. 
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Guillermo Aguilar, destácaciós inv¿stidá&6'r~~·~defhn~útJ!b· d,e· (3éogr'afía de esta 

Universidad, que formaron Pª~~ 8,e1 cuerpo a·~ ~;ihod~le~·:> '' .• . 

Finalmente, y no po~ él.lo rT1enqs irnportante, los.coinpáñ.erÓs E lías Orózco'y ··Rodrigo 

Huitrón, becafi6~·;;~.cj~í; :Wrb~~ct6; ~ia~í· 26m6·· ~~atriz''' Villanuéiva ~brindaron 
desinteresadarnent~··~J'°'~p·oyb·'pará 01••pr8Ceáamientb 'deinfórm~ción·· estadística· y el·· 
diseño de mafo·i¡l 'c~rtó~ráficxÚ . . ·.. .. . . . . . 

- - - ~ . ~ ._ .. - . -
,,··---·: -;·."· ' ,' ' ' : ·.' ·,, 

La tesis, que • a·>ccihtinuacióri pÓnemos· a ~iscusi~n. '''ti~íle •c6rno ca~acterística . 
importante ·e1· hélb'er~sidó:'irn'p.Ulsaciél·p~r 1a6ire;cciól1'G'enera1.de Asun,tos'de.l'Persónal·· 

Académico de está' ÚnivJr~i~~·d(b~A~;\),iq~i~·n·a'i'.a~~~ bel ·~~o?ectoltL~.agricÚlt~ra•·· 

~:~:::~:;::ª&1~~~~~1~~~~:~;"~{¡~;f ~~i!%;:;::~r~:tl~I:,t; ~:: 
~~::t:: -~:e~~~~::~n~:ºitt~itl~t(º~~~t~~~§l~~¡s~-.~~i:ª;::~liiJ~:i~i;~r·:gOot::~:z~··· 
espacio académico cieciicad5~Laríánsis cie 1üs problemas d~· 1a ~á'anGffiía·urbano~ 
regional, así cC:Írno su interés por irnpul;ar a las nuevas generaciones de 

investigadores universitarios. 
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INTRODUCCION 

Entre las re.ducidas investigaciones que abordan. el. tema del. abasto alimentario, 

algunas se caracterizan por que analizan el proceso>dé é:omerciaÍización,, otras .·. 

centran sus esfuerzos en conocer el desempeño de las instituciories ()fié:iaies como la 

CONASUPP y<J~:s- .• agentes .. que participan en dife~~nt~~f.ásesde, la,. distribución 
" ,,,. - ' .. , ·- - . ' ...... -- - ' 

alimentos.En la mayoría de las veces se trata de trabajos econÓ1llico-se9todales y en · 

el mejor de~i~s ~asas expresan cierta preocupacióh ~~r· eJ:pró,bi~;na.:social /de, la 

alimentación. :: .' 

El abastó. alimentario no sólo hace referencia .. a, las instancias: que facilitan el 

suministro y. la ,distribución de alimentos, sino a un pmceso q~e in~luye lllecanismos-. 

comercial~s; técni~os y territoriales que int~~ienen~n I~ ~~;~ qG~ ~i~~~ri '¡~~''alimentos 
~-.: -: ·~-, ·-:-< . ~:-~-::-. ,.· ___ -: ·'._ ':· : :_:, ·'--;. :-. _:--· -:: ___ <.:~ :.-_)·_, ... -·=-... :: __ -·_-:.'k~-:_<·1--:.:~~. "/\- :· _>':'.":·-·::':(: ·;:.:::·:~;--\:~-...~~:···;; :/(:-~:i/'·: :.<'" . ' , 

desde su prod~cción>eri el.campo hasta queF éstos llegan; al con:MlÍidor.JinaL A 

diferencia.· del __ ¿()~er~i,CJ,, .9u~:;s~ .. id~ntifi~~ '.:~2rnº ~n·M~¿~Qi~T~~~~}i~t~r~~.~bio de 

mercancías, el abas't0 colTiprendéulla cadena, inté'gradá que'iriCiuye: la zproducción, 
/•;, '-•:.• •' - ,,.,. ,'•- ·.,,' -'•'," '"• • _• - ' _). ,• >'' • ., '+ ·<~ ",.'. '" ¡' -., •. -·. ·,, •.•,, ' ' ' - • • .' - : •;,•.'.• - ~ ·'' • , .• ,.,. •O •, • • "• • ., ·,. 

El sistema de abasto alimentario no solo represeritáun fenómeno económico,, también 
-•' ,., ·''·-···c.·.,>·;,,• .. ·~-'--·.···"·;,, '·'~\-:·.-~--··"'-~·· -P·~·'···•·o-: .o•'~,,,.,-,.,., .. •,.,.,,·. ··'-· • 

lo concebimp,~: cprj)() Lir:i ~~tructµrádor d,~1/esp~Cic).:~opial ;qLie.~i.~,xp~~~ae~ las· 

relaciones. funciona.les entre. lo rural 'Y ID' urbano;: es decir un pfoceso:en'el cual las 

ciudades ~e •• -~.ª~~.~~eñan _como.c~ht~b~_.d~;6~n-~U'~l;,.su.eíltcé:o.·llám~s~;;e~.iori~s o 

zonas prod~c.ti~;~;f iub,~~>c~~Q~:a;r~vi~i~Á~cio;; d~.·· ~l;~s'res:nt._etom~sa,_s•d.···· .• ·daend.od···· .,·s;tur···_·,g.baurc: 'r,o~_._n lay 
estructuración· cié ·espabicispr~dÜclivos 'a9í6¡Jebuar-ios, . 

centros de con~~rnb·a~icu·l~~o1~ :~if~;~~d~d~s. 
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La interrelación región-ciudad, en función del abasto alimentario, es posible gracias a 

la conformación de las redes del transporté, el soporte infraestructura! de la 

circulación de productos entre las zonas productivas y los centros de consumo, redes 

que se convierten en un elemento basico de la ~rticu/acián socioespacial. 
'-;;-.,;::-, 

En el espacio urbano, también .se desa~i~1iari sistemas de acopio y distribución de 

alimentos, y tiene Jugar la estructur~~i~h~.d·~~l~,demanda a partir del consumo que 

realiza la población. Estos fenóni~Q?~iaT:ei~/1 forman parte del sistema de abasto;.en 

tanto que la dinámica de losiesp'a¿ios!:~o'merdales y el consumo urbano ejercen 
. - . -' '. '" ... , .. ; . ·- :-"':' . . . - ' ' -~ . _,. ____ ::_ "' - - . ' , - " 

presiones constantes en 'ªS, rl1~gr\itutj~sY'organización ele los espacios produétivos y 

las instancias y agentes q~~ p~rti6ip~~ en'~I ~ba~to:. . 

:~~=~~:t:ti~~1!~l~ik~~¡t~~¡;~i:~f J~~f f ~~tf~~~i~!I~i~~~~ 
y comercia1i7aci6n,· ~;pórotro;;darantizar el abélst6.s~ciai'de zonél~ Ürbar¡asy; rurales a 

través de tiend~;•Y:~is;~~~·sdedi~;ribÜción.en .. 1á\~ayor·p~rte-del:ter~itÓ;i~~haci6na1:J 
:, >'. - ~ > .. -<-.;· ' . ,· ,';·.,_: 

•"!)º .;.'~-~··:';.''~.~- :,;_:·~,'._, "- >;:~;;.:e };~~::~<::.{_~i __ '.l-~~-_,_·,:;.~~-~~ ,., --

Pese a ello, los programas establecidos -~~~~ ~~eg¿r~/}€)1 ,13cceso ;::(,los:~alimentos 
básicos de 1a població~ i~~r6~: ~~~·bi~n. de·ti~6 c6yLríí~'ri1,;y: emér9ente,,'.que ·e1. 

• , • '-, ." .; , •• ·.•,•"• •, '. •, '. ', "• " • "·" ._ 
0
r• "; ,., ' • •.• "'' ._•.'._ ~':t -• :."' • •• ., .-~·· \" •,••. ,•,•'"'..' • J '• '·.-\•, • " 

resultado de un proéesÓp1.arJific~9()'cieJar9o pl~z{)que''perillitiera'eliÍl]in~r deficiencias· 

y distorsiones·sectori~l~~Y.k~~~g~L~~,eb.~{~s~u~·~~)Aabiona!'c!~.~~:~stb\ ~' ·· · 
__ · _:. ~ ·-,'' . "--::>::~"' .. 

' --~, 2~<~.'; ' ";. ;· ·;. -_ ' f' :~~~' , - 1;._~-: 'j ,-:·' .< <<·'~. 

La propuesta oficiaide íT{od.er~izaci~rÍ del 'cOm~rci~,y..ábasto de éllinientos tiene· como 

~,::::~·~~fü~¡tº1::fü \f ~~~t;J~;:~l~~~r~~~i;E~J;J~~~(d~~::~: 
privados con: iél 1.;fin~1~ici~ct cié éstructuréldmercadosU:autorregui1idosi' ... Esto implica 

;. ' • ,., • ~ ., ' •• - •• : • • ,., • ' ••• ' • :.. ; ' "' ' •• ', • - • • •, - ~ '· ·: ., • ~- - • _.·,. - • • • •• : • .:.· - • - • - 1. • 

desincorporar,•1a :;nfraestructurn ~ficia1;déélcópio, cónsesioBarU~ o~erádón •de 1os 

mercados mayori~t~~ . y ,bo~eg~s,{~b~i~; ílJªY~r~s 'ekpa~ios .. ele' participa~iÓn : a . 1 os 
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canales modernos de menudeo y, en general, desregular el abasto y mantener una 

política selectiva de apoyo a.la alimentación. 

Esta situación;· combi~a~a c~h los ~~mbios re6ientes. en el ·m~rco ]Grídico del' campo y 
- ", '"-. •_ .. '~ ·• ···-· .•,_.·; ·. ',,. ._"··. > .· ... , • .'"·'. - :-. "". . : •; .. ·. '•" e .- •• : • ·-'' • '- ~ - •••• 

' < • ','i>:· < • ¡ ~-' • -• • -~- < • :_:·_ L-

Pese a que la;pr;~bbión' en····~~evas f~r:a~·-otÜ~iz~cion~le.s ~e::la. ~rnd~cción ··y el 

comercio d~·arim~ii1ci~.r;~~1~g~eri~eficient~rí~~;Te¿~rii~n;º~·:d~~b~·st6}, ~~·reproduce 

::~:::~;;~ª~~t~k~f~tJ,~iI~~~¡~l~t~~~;r~~t~~l1ltL~i·:: 
crisis económica ü~he~ul1'etecto/dlre~tosoti¡8: 1a~cÓntra'.Cción· deí iílgresoque· C:aricela 
las posibilid~de~·d;a·6d~ci~r~b~·s~ada·y¿p~~u~·~~~ht~·haC:i~ {J~·ali~~nt65: 

._:._·,::- .<.::''_-- ·--,·. :',,;_. ,• ~~,:~: •. :~·- ·-~-.·,'. 
. :-~:;-: :'>:;,-~--~'-,·--:~;.,;:··· ·, .;· 

- ·,,-_'(··.· :'.'.>_ 

Esta situación, 1~os 11~Bai'é3• pfaíliear ila hipótesis de :qúe•1 ;ó1arli~l1te un grupo. dé 

grandes ··ci~da§e~;.:·~€~fo():_1~-.¿~fücj~~.-~~-&é~faé·p~¡ia-~r ~~-8f~í~6i~~F-~fi~élz.· y 
eficientemef1te;,sus'pro'pi()s ,Ci rc'uitos .ae 'áhasfo .• 'al iinéntáíio :· 'mie~!rcis'c citros centros' de 

•'().sufren s'eíver~s,·pr¿~leinas •. de 
' . ~-: ·,,: : .'}:,., . . ,,, . '¡, >.. ·'· ·•-'· 

un efecto distor~Íonad~.r s~bre'éí aba~t~ aÍi~e~tario ~acion~I: 
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Si bien, la problemática.del abasto no se puede.explicar fuera de la reléJción ,región

ciudad, nuestro punto de referenciá se da a partir del análisis·urbario, por; la ~e~cill~ 

razón de. qu~ e'n. las ciudade~ rne'xíca.nas' se con~entrar¿, Jri lo; afias qu~ restan del 

~~;i~~~~'f :~,~~~~~,;~.~;.~1~!~f ~!~}~~~~j~~~~·~!~~3~~;··. 
)":-':- -· 

. -~,' 

Por ello,. hemos.reé~rridoal,análisisdelaiCiudad.'deM~~ico.~mi~ma q~e·.·co.ncentra a 

:~~~t:~;~~~t¡i~~~~f ~lft~~.~Jj;~f it}:iii{!~~~j~E 
se define la diriárnicapr()dÜ~tiva de,urigra11númeroder~gio11es agdcolas ~/élún .. de la 

::~~=~:::~~~f ugi1~s~~~~t~~~~f !lTt!~~f !;;~1i~{t,:fü1:J,':~ 
En .el primerca~ítJio pr~sentárnos.él, marco•t~órico:co~t~·~tual donbe·:,se .·enfatiza .la· -, '. _:". > :·:·:·.= ·~~ .. ·(~ T.~.::/:·:'.::>:<_-:;};?~-:~-/:~-: -~-·> .. '. -: .:-';. ·:. :j·< /;:~\'. ·::L:~:_. '.:}-;::.>:';:.o--:<::_.>-·~ . __ ,'J:1'._- >·~-~"=':·- - ','~,:-~---.: ;·-.:"~)->:':'"'- -. '. 
diferericiació~··:enire actividad comercial i/ el abasto de'.·a1irne~tOs,. el. enfoque y las 

·ca.tegÓrías/d~ ~~~lis·i~ .. util;;~~~~; así com~:10~·,·mbJe1ó~· ~~~·.~~¿¡·i~a~ I~ ~r~~ni;ación 
urbano-regib~~I ~~e:}3~~~e el_~bastg .y_ qlle ·_UtHiz:afT1gS corn~. referentes,en nuestro .. 

espacio de estudio. 

La estructura actuar, del abasto tiene un sustento histórico, a partir del cuaJ se. 

comprende el caréc,ter . queº adquiriÓ Ia orgélni~ación. espadal, de. ci~rtas. regiones 
.-,.-.'- ' .• ,-· ·.·' ·. .: .. -;, ,., '.·· _ .. ·.. ,->, - '.e·:.· . ,.,: •, :''. :'·>-.·· .. - ' : , ·. ·, 

producto~as . y la'esti-uct~racióf1.:de,, los e~pacios comeréiáles. intré3rr1etropolitarios. en 
- · · - · · · '', ·, 't - -., -· _.-.. _ .. " · · · ,:_, r · · ·' • ;~ -

función de las necesid~?eis)'alirnentarias de .• la Ci~dad, < jstó'es d~.sarrollado en el 

capítulo dos. En este .... ap~Ha.cib· .. ta.~bié~ ~~ ln~¿r~Ma·'.~L~h~íi.~i~ '.ci~i . ~ro_ceso .. de 

urbanización y dinárT1ica d;;rl,6gráfica, así como la consolida~iÓn cÍe lo~ g~andes 
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mercados de acopio. Estos componentes· ayudan a entender Ja dinámica del abasto 

desde la dimensión del consumo y Ja organización de Jos espacios éomerciales qÜe 

actúan al interior de Ja Ciudad de México:' ·1 :.o·:· • 
''·· ,··.,,:. :.:' 

,.,_ •. ; .- .--: -:_;;.; -:.-;.;:• • "f .·:;·.--.- :'~<-:~:: •, .,.¡. ·:·J~;;~ <,<:', :.;·,.:· 

::E~~~::~:~: ;:,~:1;i~f i~~tl~~~~~:1~i~~~~1~~:~l~í~~t~ 
de Jos agentes comerciales y algu~~s problemas presentes en ck'~~'Giiá'dé'süs'f~sés. 

; "·, -·:-!:;·· ,._' '. · .. ;:~::-·.·: 
,-· 

El núcleo del trabaj::hc5'.'éon'stituYe el capítulo cuatro, donde'sean~liz~'Ja:~~trÜctúrá 
· · .:: -. ::·,~·:<.:-:·.:,~.::/. ·.: ~:'.·_,_~'-~:- :)_¡,~::._-:, : ·;:-.. --- :_ . --º ___ ;::·> ... ·, ~_-;.::~~-::: -:L<;<~¿~·.:f .... /:·:~-_\; :"· .. ,·.~ ·_..,. :-- _ 

regional y éstacionaf''de ·'ª~~roduceión que abastece a Ja metrópoli y sus:formasde . 

articulación c~ni.~w~~~t~(-~??~lcola en el cual se origin~n?fos~:~rfq{i~~,;~s~'.c(rcuitos_ 
regionales de distribucióf1de aHmentos. En este capítulóse'indu'ye:Ja dnzidencia .del .· 

::~::~~~: .[:~7i~!i~lt~~~:;~~:::t7J~~~~~~t1[~~if 1f ~~~t~°.,~. 
,~·>:; ~';:~ :.~~r:.:,- <. ,,~- «., .... ,. :;/.,>·:·_ > 

Cabe señalarqufel~pÍoy~~to .• ini~ial•implicóque.Ja• .• investig~dónnofuera :~ás __ ~llá· de 

algunos 1 í mi tes' PS~~;i~bl~~'idbs,:·;pero ·rn~tód61ó~iCaiile;~fe d~ ª~ari.1~'~8daE~o[ :~,··hecho 
del carácter'66~ple]ci 'd~Í\ab~st.o que•·i~pl ié~ . ni~n;~}ar:~bl.J'~d ~h!e' :irit8~ni~6iÓñ;'rel ativa· 

ª diferentes. fases, agentes y giros ·de prociuctós'a1ii1iebiahas;Lric:6rpdrad6s·en ·e1 _ 

sistema. Por ello,. hemos e.nfocado eftr~bajb'~~%v~sti~)aciÓrl ~aci~ Ja coll;se~ución de 

Jos siguientes objetivos: 

General: 

Analizar los procesos e instancias que participan .,en Ja ~structuración espaCiaJ del 

sistema de abasto alimentario de•·,~ ciudad det~é~Íco a ~a\iir dela organi~aCión de 

los circuitos regionales-de 1a•prodlJcCión y la conf~rniadión de espacios comerciaÍes 

metropolitanos. 
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Particulares: 

1) Conocer y analizar la evolución de los. agentes· y mecanismos· que·· participaron 

históricamente en la estructuración intra~urbano e inter-regional' del abasto de la 

Ciudad de México 

2) Evaluar el proceso de urbanización y.' la din~mica demográfica de? la Zoria 

Metropolitana de la Ciudad de. ·México,; corno•·eleme_nfos' coridi~ionani~s'' de la 

organización de los espacios com~'rci~le~·intr~rn~tropolit~nos' Y'elfcfos~rrofio de dos 

viculos con las zonas proveedoras:~;, ··•··. <1! 1"' 

-

... •" 

3) Diferenciar y evaluar la·. dinámica que• sigue;la •participación. del 'Estado. y los 

agentes privados en· la, reg91aci~nié interineciiaci~~~~e:f6srriier~a~_os ~e.:proquctos 
alimentarios. ' ·. ; > ;, '. .i''' <!fr~ · · ' -, ·. · · 

4) ldenUficar •' oS p~trorlei· es¿acl~les)üe ;. :de;Ívand~ la;ielaclón enlre.la~regl.ones 
p~od~ctivas '·Y·~ª,5,·~2e~~~~·~€s::~Íi¡1;enti~ia,s'·d+I~\~iu~a.d~·(j~·xé~ic~' a ,;p'art.ir ·de . los 

c1rcu1tos que siguen grupos··espec1f1cos. de productos al1mentar1os (frutas, hOrtalizas, 

granos y cárnic~sf;; ·C 

5) Diseñar el material éartogrilficoq~e reflej~ la organización espacial y dinámica del 
'·" . '. . ' - . . . : -·. . ~- . ' - , ~ _. . . ' ' . 

abasto alimentario de la ciudéJd .de México, especialmeri'te a partir de los .. circuitos 

regionales de la producció~ agrícol~.< la rnagnitud de los fluj~~ y los espacios 

comerciales intraurbanos de Jos principales ~ellt~ales máyoristascle'abasto. 

"' ·. 

La metodología seguidi:i inéluy~ biisicaménte ~I analisis y sí~tesis de ;fuentes 

documentales de información,:'bancos•de datos esÍádísdcos, c~rtografia, ••. entrevistas 

especializadas y trabajo decanipoénme·r;ad6s y centros m~ycirlstai d~ acopio. 



La información que permitió la. realización del.· núcleo de la investigación es la 

siguiente: 

- Mercados mayoristas:Jipología, radios.decobertura espacial, volumen de .manejo y , 
- -· - -

líneas de especialización, formas. de artiCU1ación con ekcampo .y agentes de 

intermediación. 

- Origen de ·zonas. productivas: Entidades próductoras, a partir.de los· grupos de· 

productos agroalirriehfarios iqtegrados a ia demanda de ia Ciudad de Méxlco: par~ los 

fines de este ~~tudioi~cluí~o~slSio iós deri\/ados d~ laadtividad.agropecuaria: frutas,· . ' . . . ' ' .~ .·- ,- · .. -. - . ' . . . '. . - . -·· ... - ' . ' .. 

hortalizas, gracnos; y car~~. ~~ e~duyen prod~ct6s del.· rriar, irid.LJstrializados, lácteos, y ' 

los destinados al consumo animaL 

,, " - ·. ~~ . 

- Flujos de vo'lu~¡n d~;lo~i~rbdu6tos anteriores (en los casos\en los que se obtuvo) y 

que ingresan álos~rinci~~le~ mercados de mayoreo de la Ciudad de México: . -:::'· ; .. , . - -·' 1::·--. ' --- .-'•, :. ' ' ·,-. "'' ... -·· 

Sin que neguem~s.sÜ•re·l~vahcia,: se,aberd?•111~rgi~~1~;nt~.e(papel ~e J~s,aparatos 
de distribución: al· ménudeci/; en .el¡último'.:capítulcl se)presentari .algunas de las 

tendencias recie~~ei:•,de~:di~BC:~ • ·~.st~.til~cimi~~tbs ~¡; ~i.rfi~rccl ~~I .,proceso de 

globalización y desregui~ción ·• 8.el~ ~-~r¿~~o"de. ~limento~) ello . ti~né profu~das 
consecuencias en la reestructuración delos espac:ios come'rciales de la Ciudad 

1as formas de c:.a6scir#;aé)~ ~9ti1c1Er6~.-> o- - ~· • 

y de 

-:{•_-

Respecto a la zona de e~fudio,es'.ihlpociante .aclarar que se consideró la Ciudad de 
;. ,, .. · .. _ .. _, .. -,.,,. ••·e· ; ·.,.· .. ,'. -"· . .. . • .. -.. • . • . 

México en su 'confonna¿ión ,:tje•.zo~a r Metropolitan~. ~sto ·significa c¡ue el· espacio 

urbano referid.o en; su ~str~¿iÜ'ra':actu~(: incl~ye•a las '16 'delega~iones .Polític~s del 
¡, 1- .- ' 1 

Distrito Federa1,:así é()in~'.3Cl:mu~idp¡Os,~de1:·E.stacio,.· d.e México que::~E! §ncuentran 

connurbados fi~iea (J funci;nalíllent~'~ ia'riiari~ha''urba~~.. ::. ' ' ... 
. - ·>':'\.'.- i-.)~ .. ~~-~~··-·---~ .,::~~- --·:-~~~-:.:; ¡ : 

----------'----"-'---'., .···:,:. :· . .' .... ::..;-. "'· .. ;;_" . . ·•·' 
Nos basamos en el critério de< Angel Bassólsdesarrollado en la obfa':LaZona Metropolitana de Ja 

Ciudad de México. Complejo Geógrtifico, económico y {>oiílico. Instituto dé Investigaciones Económicas, 
UNAM-Departamento del Distrito Federal,J 993. · · · 



l. FUNDAMENTOS TEORICO-METOOOLOGICOS PARA EL ESTUDIO DEL 

ABASTO ALIMENTARIO. 

1.1 Enfoques conceptuales: comercio y abasto de alimentos. 

En la concepción clásica de Adam Smith, el comercio surge debido a las diferencias 

naturales en la distribución de recursos y las presiones sociales y políticas ejercidas 

sobre ellos, creando la escases que obliga a tener especialización e instituciones ·de 

intercambio. De esta manera, los sistemas de distribución surgen conforme las 

sociedades se vuelven más grandes, más densas y con mayores presior1es .. ne 

acuerdo a este enfoque las condiciones iniciales de un sistema comerqi~l -~~on de 

carácter interno y éste se puede definir como un mecanismo de inter!Tleidiáción que 
'. ··- ;,_,.,-.-- .";·-,",;;,_ ' 

permite integrar la producción con el consumo. EstaactividadseJle_va a cao~en~el 

mercado, el espacio donde confluyen Y·•se .rel~~io~afru&_:1118dl~t~.&~;~Bh~P~~-o-;es_y 
vendedores quienes establecen los precios-_cje,l~s-~~efcarÍciak,.é ... ···· ·- <:••: , 

;_-:>-

En la propuesta de Polanyi, el comercio· es fu~daÍTient~lrri~~te una actividad humaria 

que "no es natural" y que requiere ciertas}()~#]~i~íle~}!spe~ffic~s d~ desarrollo• que 

son fundamentalmente las fuerzas exóg,~n·~~ ~~¡~'.·~~ono~Ía naci~nal y ~e origina de 

relaciones a larga distancia entre grupos)·eH~aWJ;r~~" 1·0'·.. ; .... 

. -~:· --~:~.~-~ -:·--
Ambas posiciones no son excluyerités,-sino~c6ijlplernentarias,.ya que.por una parte la 

·-·: :- ". -~. ·.,. __ ,_;,- •· ." .. , ':' '•-'.··.e•.· - -- .' ;._: .. _ " • , . - , . ' .. 

modernización de los proces<Js. el~ pr~d¿~cjc)~. y I~ ·~r,ed~nte divisiÓ~ social•· del· trabajo 
. - ·-.; -.é:i.:..-.:: ;·,_-. < -·' ., .· .-- · ;~'·"'• •; :'.' .::, : ·. '·\', .-- _e,_.• • . ··, ·.: ·'- , ·:, · .: -.. •, •. 

genera un proceso de transformación de la estr0cturas:rui'ales en urbanas y de 

sectores desvinculados:d~'.1a~~rod-~cción,;108ua1éyore~e el surgimiento de agentes e 

instancias oficiales qtÍ~~~~i6r~ake~:él~ti~idad~s ci~'-illterrnediación, cland~ :brlge~ ·al . . ·-2:,¡··-,_-,-•~. ···"··',,-'.,'.),".·~~. ~,";;':;:;_:.;·_";' .~ '>,-.,"'. ··o'.:. '"..' .. ,' .. ' . _,_,. '. 

comercio, mismo que• •. -. -c:~nstitJye';,~1 ::s6e9rt~· de .. gr~n ,parte', de· lo~: proci~sos 
-· .1,,: ·;· .. ;; 
. :·<·,:.: ';_.'./ .,.. -.<->. :,.,_; .. · .. :t::\ .-

----------- '···:~-<~.'?h. 

' Citado por Ca rol Srnith. /'Si~teni~s ;~~011Ómi~os: regiónales: modelos . geográficos y problemas 
socioeconórnicos combinados"- En: .Pedro PJíez_ [Comp.] R,egión e Historia en. México. _México, Instituto 
Mora-UAM, 1991. pp. 37 .. (Se r~fiere a la obra de Karl polanyi: La gran transformación. Los 'orígenes 
políticos y económicos de nuestro tiempo; Méxi90; Edil'. Fondo de. Cu_llura Económica, 1992.) . · . 
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productivos. Por otro lado Ja expansión mundial de sociedades que han alcanzado un 

alto grado de organización social y desarrollo tecnológico tiende a incorporar otras 

sociedades a sus circuitos de intercambio. Esto se observa claramente en Ja 

expansión colonial de los países Europeos desde el siglo XV. 

En cualquier caso, el comercio es una actividad dinámica en tiempo y espacio. Las 

variaciones en los sistemas económicos están íntimamente ligadas al surgimiento del 

comercio y las formas que ha adoptado históricamente en la sociedad: desde los 

antiguos trueques, hasta las complejas organizaciones comerciales actuales como la 

bolsa de futuros; y desde el intercambio en comunidades locales hasta las redes 

internacionales del comercio. 

Las diferentes :cetapas de evolu~iÓn ·del comercio, se corresponden con una 

organizaciÓn definida del espacio: Esto es,. el propio desarrollo urbano y regional se 

pueden explic~r p'Or lo~ m~canismos de. articulación que desarrollan los sistemas de 

comercialización. 

Según el· es.quefT1a de Harrison2 de evolución Comercial; ',se P.uederJi·cjistinguir· tres 

fases princip~les.• La primera etapa correspondi a Úna: f as~·;p;en:{~t6r~;a~{idésarr6uo 
urbano, la p~blación es predominantemente· furár·~: 16~:~ ;:i,~y-(i¡.¡5¡~~.:~oA'~f,mi~mo • 
tiempo el comerciante al por menor y en· rnuchos caso~ el mi~~%fpr8~u-c!or,tiefren Un 

::~:u,::::;::~~:,.d;~i.:Gib:~t;1!~.º~!~~~1f ~d!~~~~.:f~~~i~ En· 

01 
_:·~:·,_>: -~~·;: ·:: .. :~:·.:;·.-::· ···. ·.-. ·:. Y·.-~~;- ·<''.< :<3 :.);<.>·· 

·.'~ ... ' .. ".; .~ .. ,"' ,·. •' 

E] comercio _u~bano -se•_ ~Útre',de···~xc~dente~ •• ~gfícol~sj:regi~ñal.es_ .• ~u~ !~rl :dcasiones ºson 

insuficient~s:·•·· c~~a·~f~d~d:6o~}6rm~ ·st· · t;~pf~· ~(~·~r·~~:;~b~~t~di.rn'{eg·¡~·/ a~~q¿~ -las 

vías intraprur.'0rav10.fcsa.'.~_'..ºp.nr',0'-~b;s1.e.~m~sa.~s.;._s_.•_._-d[tºe,_d_-.•. d.ªe~_-_.--sí~aib~·a-cs.ªt··-0~-i•_•_-_._unrub~'1a8 •. nlo_~ •. dnl-.s0'.fsitu··-:b~;1ie-~n.Qe.~sn~~c}Ón,~itÜ8.6i6g·•qLie a veces - i'i'.iterC:~rhbiables son 
~-:--. r: ~:~:··.;. -'.- ·.:~:-/.·;· :¡r~ ,:</:· . ':"·( .... '.' .. " ' ·. '· '·, ,': ~-:·> ._,·.~:::,, ·, 

_______ <· . ..;..::_;_/·_<_:,·._-·:~--_,·~::-·>·~- ··~··' ... _,_:;:_-

, Harrison, K:' Recen(evoiution of.~rb'~~· whbl~;~le retail toad dis;ribuÚón _ systems in third worlcJ. Keily 
Harrison Asociales lni:i.; 1986i(miiííeo). - -· · · · ' - · · -
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predominantemente cereales y alimentos básicos, no existen los sistema de contratos 

a futuro, y los precios de los productos se establecen a través de negociaciones 

locales. La infraestructura comercial (bodegas, mercados centrales, etc.) es pobre y 

abundan los mercados móviles y las ferias regionales y nacen las tiendas 

especializadas en alimentos como negocios familiares. 

En la etapa intermedia las ciudades crecen innusitadamente, siendo 

predominantemente urbana la población. El ingreso se concentra en las ciudades, lo 

cual permite una adaptación de las zonas agrícolas a las necesidades de este 

mercado. El comercio se especializa y se expande, mejora el sistema de transporte y 

carreteras que permite el abastecimiento de regiones de todo el país. Con el aumento 

de la capacidad de arrastre por carretera y ferrocarril surgen los mercados centrales 

de mayoreo y de suministro urbano de alimentos. Hay una mayor especialización y 

atomización de comercios separándose el comercio al mayoreo y menudeo. Con la 

aparición de instituciones financieras formales, se tiene mayor capacidad d,e Cfédito: 

por parte de los mayoristas que ejercen un mayor control sobre lo~ prciductores 

agrícola mediante la compra adelantada de sus cosect1as. 
':_-: ·~·· > 

~:.~; "'.>: ·,,-;J¡ ··,_., ,'::·, ·<::·.:;:~ \ .. __ 7_.: _.,. ·~· .. , . ,:_ '. 

La infraestructura; ccítneírcial· urb~na; c~€6~;r~pid~rn¿~te.i;i,,s~ "cdnstrí.Jy~ÍI bodegas, 

centrales de •abast</:cé~~;~s .de·.·· refrig~;~Ción, i'a~t.ros>'L~··· industria:·a1ii;;~~taria 
. -· ._.,. . . - - • - - <" • - . .-· , .• > --· ~.. : - - - .; .. - . - '. .,, • ·', . . - ' . ~. • ' - . - . . • 

comienza a desarr~11arseíV.sús. prod~et'ós·son c~n~H7~d~~·.erLgranci~svó.1úrne;,e·s 'a. 

:~~::: ¡;~~¡;f r.~i.~;~ri0r~;dr~~1~t;~f f '~~~,~et~~:if f~it~~.)~,;~:: 
regula la activid~d dediv~rs()s mercados/fija p'recios 'controlados a'pródudo~b~si5os;'· 
otorga subsidi~~. /bo~trola el c6mercio .•. ext~ribr>·'l:~g ;;t~~.et~~a ·~i~.~~~~~~ci~liza:; el 

comercio al detalle y aunque aparecen los supermercado¡ no d~~erri~~~aíl: t'odavía un 
• - - - -. :_ • ..-. ' • ' - • ·.:. •• ~:·_ : • < 

papel preponderante. 

Finalmente, la etapa avanzada se registra principalmente· er{los p'aísfs c~pit~listas 
desarrollados, cuyo sistema comercial comenzó a cambiar_ profundarñ~~t~'deié!e la 

' ,,_ ¡·: ;·-,. - ;··, - ',, -:·. . . • • ' - -



década de los cuarenta. En esta etapa más del 75% de la población es urbana, los 

ingresos por habitante son altos y los hábitos de alimentación han sufrido cambios 

sustanciales. Tiende a desaparecer el comercio como negocio familiar y aparecen las 

organizaciones comerciales complejas con diversas estrategias y esquemas 

empresariales para dominar los mercados nacionales. Entre esas estrategias se 

ubican las cadenas de tiendas y supermercados, que integran verticalmente la 

actividad comercial desde la producción hasta el consumo. Las zonas de 

abastecimiento de las ciudades rebasan las fronteras nacionales mediante los 

suministros del mercado mundial de alimentos y los hábitos de consumo se orientan 

hacia los alimentos industrializados de fácil preparación y preservación. Se crea un 

ambiente comercial más competido en el cual se descompone gran parte de los 

comercios tradicionales, aunque prevalecen sistemas informales de comercialización a 

través de tianguis y otros sectores informales. 

No obstante que, .:el esquema anterior muestra de manera general el impacto del 

comercio y otras,Jcirr;,as~ de i~termedia~ión en el desarrollo económico y ·la 
' ' ' 

organización regional 'y; l.lrbaiíá;. dÚrante mucho' tiempo' el comercio'fue visto como una' 

práctica imp~oducÚv~ein~~i:~~aria, •q~e;surgía'~eriíaneraautdrnátic~<p~ú'a r~gul'ar el 

proceso econórnico~é' incr~mentaba ártifi'~Í~frn~ntéíOs costos'·delás méré:áncías; .. 
. ~\:J· :~-.:::·.:.::. ··· .. :·-.:-,;::·~" ·"'. :,:.>. ;.-\\'· ~>'.;:·-~ ·:~':: ,:;··, .. . - ~ .~" .. ·, 

Aunque en algunos, P,~ísei.S,; ~~~¿ e•I :nuestro,~ el c:~er~io:'ha: car:ci~o· d~ practicas· 

:::.::::E~í1S~:~¡¡~~i~f ~:i~:t~f{i~~~!'~~t~~~;:~~~~::~~: 
económico al desempe~a~,fündon~s corno:· ,. 

- Eficientar e.1 Liso dere§LJ/sbs al. inte6;ar ·~ coordinar los agentes que participan e~ el 

proceso econón1ic6, p~~rni.tiendo ~sta¿ffiz~r el ·a~é~so h~cia Íos product~s y r~dué:ir el 
• ··-· ,. >....' 

;_ -E~~~ ,,-e¿.~~-: ,t·>: __ _>> . ~.' ;::;-~ -; :_- < ' .. -

3 Montemayor, "A.urelio.)"La' éomer~i~lizaé'ión1 'de 'aÍir1lentos . en México" Poáe/1cia presé~tada eri ei 
Coloquio Sobre la Economfa Mexicana. El Colegio de México, marzo de. 1979. · 



número de transacciones independientes entre productores, comerciantes y 

consumidores. 

- Especializar líneas de mercancías e incrementar 1.as oportunidades para adoptar 

innovaciones. 

- Reducir los costos de 

establecer procedimientos 

. ~' 
'•.·'c•;'_:,·;r • <'',;· .. ? 

distribución física al integrar :Y opti~iz~r el transporte; 

normalizados de pedido y ~ntrega ~ cÍlsm'i~Üir'l~s costos de 
':.. .. ' .. -· . .,:.;, 

manejo, procesamiento y almacenamiento. 

Con base a lo anterior, teóricamente el comercio;optfmi~a ~1·~~0 ~~ l~smediosde 
transporte, minimiza el tamaño de los invenÜirids, ~~d~ce'r65 ;c6ií6s d~ ~~n~jo, a-c~rta 
los tiempos de almacenaje, especializa los,'.~9entes;~'ci6'nó.mifos y. ~~r~iÍe cubrir 

oportunamente la
0

s dem,a~d~s d~ bi~ne~Ji~·I~ ¡)'?~1.~~i~~Y ' --e ...... . 

~. ' ' 

. .,, . __ ,;,:_'·.~·','·<-·-n_'. __ ,_,_·.:-:-·,_:-~_-:.-:.:" :<·_- .. '. .,_, · __ .,.:; .. ::!:.-~-- . .,. :-~···-· .. ·.,> ,· .. ~"- '" "· .. , 
Cabe señalar.quealgl.mas.veces se confunde,conceptualmente lo que representa un 

'· >--- -·~·- ·'·'-'0 ::-;-~~o;_.·- -·-~·.o.'c.o'"·. ,, .... - .'-~~:-] -•- -·:,"":.-- ·•-' · , ·. · · ·' ·· 

sistema. de cc:imercializal:fión de alirnéntosres-p9,cto_ai_sislema de abasto,'· En ninguno 

de los dos casd~·~xi~t~u~ C:o7c~pto-totéllizadór; ~ibieh el C:orryeréi6 explica la. 

integración de ~ctiti·cl~des_; p~?d~6~iv~~·-·,·-~~,t~ ·h~~e ;r~fer~n~ii '~1 .· pr~~eso. de 

intermediación· que permite rá ~C;rlipra-Véniá cie' m~rca'ndas e'n cilferéntes escalas y 
, . ; . . . -, .'. \",~- ¿.~:~ .. ;r2::"~,;>.'.!:,~f:"~-:·5~'°~?'.r> :·~:~;:,. :~:~~~;: .:~.'.,,3.~ ·:.>p·'. ·:·1· :~~·::~ .-_:~r.. .'..;;:,:: ... ~.,·'~-·:·. :~~t:. :- -;_:e~~-· . :; __ ~ :·_ .· -

sectores, en cambio el abasto se,refiére.a.los rriecanisnios coní'érciáles; técnicos y 
• • • --;- 0 -_ -_:---~:'y~~~-·, __ ;:~·~'i"'::~;f~f~ --~!~0-::, ~'---.~;~ .. -~:t~~;:;::/f-~ :~-=::~.b:~~·~, _=-· _,-.·~-':'.;~:=-;r~~::·-:-? ~-'.~ .: ~,: ~·.-,--:-:-~:7~.~- -' ., --- · ·: •• - --

tern tori al es que intervienen en Ja ruta que siguen Jos alimentos desde; su producc1on 

en el campo hasta q~e éstos,'11eci~n;;fc?~~fBi~8~~ip;;) - ,,, '·'···· -··· ..... .. . . 

El abasto alimentario se inscribe dentro ~e ¿na~cad~n~;integradade ri;ayor dimensión 
. ;.· '.;!-.~··<-t),>,~1~J~-,'~~~----;•(1. ·: ·_·i;?,' .~:<>¡ <'.·i_._:}-'· :};: .• \~· .. ~-_:>: __ ·: ' -. 

que parte de la producción, el acopio, el transporte, almacenamiento, venta al 

mayoreo y distribución al detalle. En todos I~~ ~~sos represe~t;·un proceso de 

intermediación que se organiza a partir de diversos agentes comerciales que 

proporcionan funcionalidad al abasto en un espacio dado. 
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El abasto alimentario vincula las condicionantes de los productores agropecuarios, la 

función reguladora del Estado, la participación de intermediarios, el papel del 

transporte, la infraestructura comercial y las necesidades sociales de alimentación. 

Mientras que el comercio se expresa más en la esfera de la economía, el caso del 

abasto se puede analizar en su dimensión espacial (véase siguientes diagramas). 

Diagrama 1. 

El esquema de comercio alimentario. 

Sectores o 

Unidades 

Comerciales 

Producción 

Sector agrícola 
Acopio rural, etc> 
Acondicionamiento ·· 

Distribución 

Diagrama 2. 

Consumo de la 

población 

El Sistema de abasto alimentario. 

ESPACIO 

Distribución 

···Transporte 
· . · I nterrnediación: 

· e Estado, unidades 
. .cbrner'ciales (máyoreo 

·. y rl1ériudeo ). 

Consumo 

Ceílt~c:>s de 
. PoblaCión 
. Ingresos 

.· •. HábWos de 
" compra, etc 
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1.2 Los agentes y eslabones del sistema de abasto alimentario. 

Entre las instancias participantes dentro del sistema de abasto alimentario en México, 

la sociedad es una componente fundamental, ya que, el proceso de abasto se 

organiza en función de los requerimientos de la población para garantizar 

oportunamente la disponibilidad de alimentos. Esto significa que la demanda y el 

patrón alimentario de los consumidores, en última instancia,,· ccmdicionan la estructura 

productiva de las regiones y la organización de can~l~s'.d6n:i~rciales. Se puede decir 

que el abasto permite garantizar la funcionalizadÓ~cá~ í6:~ centros de población, y 

éstos, a su vez, condicionan la organizació~ de:1~i.pr~d~~ciÓn y distribUción de los 

alimentos. 

.-._:;-~.;~ :~;-~;,~;._'. ·. ' 

Además de la componenté C~-clciai. •del 'ab~st~,. ia~bié·~ • .. participan ·agentes 
-~:- -

económicos, como los comerciantes p~opiamenté,ªiéhos,~apartir de una estructura 

fragmentada, donde interviénen·gré:ir'Ídes mayodstas):mecÚomayoristas y ·detallistas, 
' .:'; .. ,- , - ~--·····. _._;., -~'- ':' '-'.,-·-·"·•-,-· .\ .. ";·;.-·:- ... :-~ ;.; ... 

integran diferentes·. escalas··eri::una(cadena 'éiué:.~coílédan'hii1almente con los 
'-· · ··,. · ··- ·,_.e>-.- · ' • · - ". ·;·".'. -.. ' ·.r :'. ' •· ·; " ' 

consumidores. Estos. se ·han;iorganizado'i hi~lóri~afT¡~rítE!,.:vinculanclo las diferentes 

zonas productivas con I~ ~~~~nd~ J~ 1bs c~nti~s·ci~ pbblaciÓn? . 
:"·< :_/. _,,. ')·"._ ... ::: ?.;--, T~-- _·::\< - _/_,~ __ ,·: G·' .y 

En este contexto se puede 0c:f~6ir;·.':5¡~'prete_:~d~F/jG;tific~r·.su ·existencia; que los· 
. :- ,· '·'·:~ .. -· -_::·_.··. ;'¡ -- -~_;,. i)~;.'.-~·:'·:.'~.:- :.:: ·ii,, ' .. ' .-.. ;:· ·: 

intermediarios tienen un papel\ impOrtante>"''en' la· ca,dena agroalimentaria. 
' . . . ·,. " , .;f~c: • ..:-:.".:;' '-- -.~/,·; ... -.,_' _,,- ... ,.. . . ·,.- , - i . . - - , 

Independientemente que en muchos casÓs 'son señalados'corno respOnsablesdirecfos 

del encarecimiento de los precios, lo cie~o;:~s 1~u~"~%'~j~~í~~ a1'8~~,u#,() é~r~tico dei'la 

estructura existente. El intermediarismo ap~tivechá(las deficiencias "de;, réguladón 

oficial y la escasa infraestructura para el ~an~]o'pos~osebh~.:s~b'rJ'1ocÍo:~ri'~orias · 
aisladas durante determinadas temporadas d~I año, la ~febtación'resulta, tánto para 

. ' . . . ~e··~ . .::· 

productores como consumidores. 
• 



8 

Por otra parte, el abasto alimentario no se restringe a la relación económica de oferta 

y demanda, sino que posee una dimensión política. En efecto, parte de la política 

económica que incide en procesos de producción y comercialización agroalimentaria 

nacional y del mercado internacional. Además, en su forma más concreta la política 

del abasto alimentario se presenta con la participación del Estado para resolver un 

problema estratégico: garantizar el acceso y la distribución de los alimentos básicos 

de la población. 

Esta situación hace necesario delinear políticas comerciales que se traducen en la 

participación de instituciones oficiales de regulación del comercio de alimentos, el. 

control de precios, la aplicación de subsidios y la creación de infraestructura.·· de 

almacenamiento y distribución al .consumidor. Las instituciones de .intennediacióri · 

estatal han sido históri~amente, c~ilio lo veremos más adelante, unacde'fa~ bases del . 

sistema de abasto mexicanor, ; . 

La cadena de comercializaci6~··ti.~nepo~s.~puesto,un .. ·c~réÍcter •. co~.~.lejo,:de.?tro •. de.ella · 

:::::·:~ni~~;!t~~~~i.tí~~~=~~t~!:~~!~]~t~:ri"1r:::r: 
modernos ·para satisfáéeri a~~iJ~rsos; tlpOs. ·'efe ~oiisumidores en el medio urbano, 

... '"' ... - . ,· _.,, ... ' ,•··. - '· .• - ·,.__<<· ·". , . '. '"'""' '. .- -

además. de media~;os ·comercios 'Y-9randes~mayo.rÍStas. . .. · .. · ... '.···. 
- ":':' :<·;·,: '.,- .. , .. _ 

!·~n.>:~_::-;:~:J: - ·; -. ~--:;.- ""'_ .... -.<;._ ..... , 

El funcionamiento ~~I '.~istema: de c~·m~rcialización, según diversos especialistas del 
-_-.-:_º._.":·.·,.:_::'.:.:·_··_: ;>' -.,._ ' 

ramo, debe ser integral,; .es decir, equilibrado en cada una de las fases que lo 

conforman para atender conºeficiencia y oportunidad: el abasto, la regulación del 

mercado interno y la conformación de una reserva lógica y estratégica que asegure la 

4 Rello, Fernando. y Demelrio Sodi. Abasto y distribución de alimentos en las grandes metropo/is. 
México, Edil. Nueva Imagen, 1989. 
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disponibilidad de productos agrícolas mientras no se cuente con la cosecha del ciclo 

de producción inmediato posterior. 

Si estamos de acuerdo con el carácter complejo que representa el abasto alimentario, 

surge la creciente necesidad de abordar este proceso bajo un er.foque sistémico, por 

ello hemos adoptado un marco de análisis que identifica las fases y desagrega sus 

respectivas variables (véase cuadro 1). 

Así, a nivel de producción agroalimentaria se considera los diferentes productos o 

grupos de productos afines (frutas, hortalizas, cárnicos, etc.) que cuentan con sus 

propios sistemas de comercialización y dependen o se encuentran integrados, en 

diferentes grados, con determinado tipo de productores, intermediarios y las 

instituciones de regulación estatal. 

En segundo lugar; se encuentran el acopio, que consiste en la concentración de: la 

varios centros pequeños ha6i~ ~(iu:ga~ ci6n1iria~t~\: , 
~ '' ·,c,··-:f'.r• .''<'·· ~:>-. ,-·:·.' . .'1~ :- .. ::··.' .. , 

El transporte permite la distri~ució~<d:produ~tÓ~J __ ~ %egra6i~n :s~aciaL~nfre las 

zonas de producción, centros de acopio Y-Eons~;),o, actividad qUe se relado~a con el 

volumen manejado, control de la carga y. disefto de circuitos y rutas específicas de 

distribución regional de alimentos. 

El almacenamiento está integrado por diversas bodegas públicas y privadas que 

permiten concentrar, conservar y redistribuir grandes volúmenes de productos 

alimentarios, además de garantizar la reserva estratégica. 
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En Ja fase de distribución queda integrada toda Ja infraestructura de unidades 

comerciales mayoristas y al menudeo que facilitan el consumo directo de la población 

por medio de múltiples transacciones comerciales. Aquí se considera sobre todo la 

participación de centrales de abasto además de tiendas mayoristas y de menudeo. 

Finalmente, el sistema de abasto incluye la fase del consumo, que se refiere tanto a 

la dinámica de la población, como a la distribución de los centros urbanos, mismos 

que determinan el nivel y la estructura de la demanda de alimentos. 

El abasto alimentario, a lo largo de las diferentes fases, no se expresa fuera de un 

esquema territorial, esto es, que los agentes e instancias que participan responden a 

Ja estructura y organizacióÍi espacial que presentan las zonas de producdón y los 

centros de consumo, asr6Ó~o sus mecanismos de integración, como las redes'del 
. ' - . '' ,__ ·« , .'·. ·~ : ' . ·.·~' .• 

transporte e intermediados; esto supone la estructuración espacial de sistema~ dé 

abasto alimentario diferenciados y diferenciables, de acuerdo a Ja dinári,i~aLs6cii~I y 

económica, así coma 1os vínculos existentes entre determinadas ciüdacies y regiaAes. · 



Cuadro 1. Fases del sistema de abasto alimentario. 

Fases Variables Variables 
Dependientes Independientes 

Producción Frutas Productores-tipos 
Intermediarios-tipos 
Estado-Conasupo 
Asociaciones 
Organizaciones 
Sociales 

Acopio 

Almacenamiento 

Transporte 

Distribución ·-·• 

Consumo 

Verduras 
Granos 
Carne 
Lácteos 
Pollos 
Huevo 

Acopio y circulación 
de mercancías. 
(centros regionales) 
Agentes de control 

Tipos de producto 
Tecnologías de manejo 
Agentes de controí · 

Bodegas públicas y e ' ··voiuméri dé m~nej'cj-/
privadas (localiZaciórí' _.;capacidád ; :~ ,;; .• 
regional) · · . Tipósde(proéluetos 

Rutas, Tip6s d~ traris- ·•• . 
port~ (distribüdón 

.,regioriéll) . 

• cent~aies\::fe abasto 
Rastros· · 

·Mercados. públicos 
Establecimientos 
c6rnerciales 

Concentración 
Crecimiento 
urbanización 

· 'Tipos'cie;a1má'c:ena-:.; 
'miento: ANDSA:· 

,. __ ,, - '- •.. -•,oo. ,.,, . . 1 

····soRüCONSA. ·.· 
· (L~é:alizadó~·regiorial) 

' vo1ú01~h de riíahejo 
'agrupadones y 
control de carga 
(circuitos espaciales) 

Tipologia comercial: 
Almacenistas 
Bodegueros 
Detallistas 
(Distrib. regional e interurbana) 

,~-/ . 

Consumidores .. 
Estratos de corisunio .· 
Ingreso · ·· 

Fuente: Torres Torres, Felipe;·"Marco histórico-económico para el abasto. alimentario" 
En: Revista Intercambio, No.11, mayo-junio, 1991. México, pp.26: · · 

11 
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1.3 La dimensión espacial del abasto alimentario: paradigmas urbano-regionales 

La literatura referente al abasto alimentario desde la perspectiva de la estructura 

espacial es relativamente reducida. Algunas vertientes de análisis han sido 

propuestas a partir de los estudios clásicos de localización de las actividades 

económicas y posteriormente desde las teorías de la geografía cuantitativa. Sus 

planteamientos han generado modelos a partir de los cuales es factible inferir la · 

organización espacial que asume la actividad comercial y eventualmente el abasto de . 

alimentos. 

Von Thünen5 desarrolla un modelo donde analiza la distribución que asumen las 
"' ~ - - ' ' -

actividades agrícolas •• •Y urbanas partÍendo del: supu~sto qtle\l~s?p'r~CÍCJS de. las 

mercancías son estableci~os:. p~r. Ío~. niv~les d~oferta •· y:de~~,,d~"~ e~~I mercado 

;~~::n ~;:~:i~1~t.;~j~f ~~~jg¿~:?:~f :i~~~i~~~~~i~~\Íh~i7d:~,~: 
que rodea al pobl~d;. · ... 

. ,· '",'-· _ ..... 

El "Estad6•af51.iid:~;;, c2~o ;también se lé conoce al modelo de Thürieíl, su'po.~.e una 

población' con.ci'em~ndéls,racionalidad.y. eficiencia. similares habitando,únéipíélniCie 

isotrópica • ;(cori >pob1~6ió~.·.recúrsos··· natu.ráles'/ y. imedi.~ .•arnbÍehte . distribuidos 

uniformement;) .• ~~~~.-~es~it~d~:·cie ~Úose. ~.~~!Jº~~;la~co6!º2íli~81ó.h:ci~···.~ifer~ntes 
zonas de uso agríco1,aO-rgani~~ciasºaireded~rdél pu.eblo -comercia.' en forma 'de anillos 

::~=º~=~:~mt: p:f ,:~: :~~~[~:~~"!'i;L~Ú1Y!!f ~J[!:~1~~1?~:~fü:;~: ::: · 
lugares respecto" al centro, se apreCia una tendencia 'éleclinanté 'en el uso y valor del 

.~ . . . ' ' 

suelo. 

5 Para profundizar en detalles consúltese: Butler, Joseph. Geografía. Económica. Aspectos espaciales y 
ecológicos de la actividad económica. Cap.4 Teoria de la ubicación: Explicación espacial a través de la 
modelación deductiva. Editorial Limusa, México, 1986. pp. 88-124. 



13 

En este modelo, normalmente los centros de consumo urbanos delimitan un radio de 

influencia pequeño para su abasto alimentario, ya que mientras más grandes son los 

radios, aumentan los costos de transporte, provocando el encarecimiento del 

producto. Con base a lo anterior, se definen áreas especializadas de producción y 

radios de abastecimiento directamente proporcionales al tamaño del poblado; es decir 

entre más pequeño sea éste menor es su radio de abastecimiento y viceversa (véase 

diagrama 3). 

DIAGRAMA 3 

LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
A PARTIR DE AREAS CIRCULARES CONCENTRICAS 

SEGUN EL MODELO DE VON THUNEN 

Areas silvestres sin uso 
• Mercado del poblado 

[~i@..I Hortallzu Y granjas lecheras LJ Producción semi Intensiva d~ g~a~o1 

LJ Productos forestales ~ ProducC_lón .~~te,nslv~.·~:~ :~r~:~oa _ 

- P~oducclón lnlenalva de grano• LJ Paltoreo y ganaderfa uten1IY1 

F11•nt•1 Surter •. Jo••rth H: 01ogr•ff• Econdlfllc1, A1::i1c101 ''º":l•I•• y •coldglca1 de /e 
•cthld•d hum1n1, Edlt.· Llmu1a, Ml1/co, IQllll,· · 
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En este sentido la producción de hortalizas y leche, dado su carácter perecedero se 

llevan a cabo en el sector más cercano al centro de la ciudad, enseguida aparece la 

producción forestal, debido a que es importante fuente de combustible para cocinar, 

calefacción y corno material para la construcción. El carácter homogéneo del modelo, 

la intensidad de uso del suelo y la renta por superficie disminuyen considerablemente 

conforme la principal variable (distancia respecto al mercado) se incrementa, por ello 

se desarrollan áreas de producción de granos, primero intensivas y luego extensivas; 

en el último sector se origina el pastoreo y finalmente se presentan áreas silvestres 

exteriores donde no es redituable el uso del suelo. 

Evidentemente, este modelo, bastante idealizado, se. traduce a un esquema 

explicativo inicial sobre la organización de áreas esp~ci~li~acl~~ pa'ra 1 "eí'.~ti~stb 
alimentario de los centros urbanos en rejación ccin léJs,'.distah'bi~~ •. ~L8:e~cado.· Sin 

embargo •. despU~s de 170.años •. el. ésqGein'a'deThünen.es ins.uficiente• paf~·explicar 

::~::n':~º}~Í~i~f if !~l~~:;~~~'ilJ~1¡~~!~J~!!f ~tf i~~,:: 
mercado mundial d.e productos agrrcolas:en ·et abasto no. se .sujetan de'. manera rrg1da 

· -~'.::.: >;\·,;; ;."~<,>::~:;·(:~~r--~d~~::~- ~-::~:-<?(:~-~·;.> .t .. _<-:~.;:;~:;'._ {,~?-:(t-:<:·.;~~,.--~~·~};-~~~:<.f::;>>?:·~;;~=.;~~};.·. ::{<-; ,; ··:, -'. · :_'(:~ ·-:· .. ·,.:;-:" ~"~·: _- · ._·_~:~ __ 
a distancias .. de .. nier~ado yjtamp()CO alocal1zac1.ones;pre~eterrn1nadas;· por ello; este. 

modelo se ~just'a .má:~;b?e~-:~;~st~~·i~.8N~~¿~ ~,2:?0~r,s!~l~i ~~te~i6;es: .. . . . 

Otro. ¡nodelo •D. •;'7f%D~: g I~ t~i[L~,.~~;\~~[t·~·f~iat, Pfr"¡; U~~~ ~;;Q1?a1>Tieme. 
por Christaller y ampliada po(LOsc~~ i' se'corsidera como una de, las 'contribuciones 

más irnporta~tés.~~r~~~biic~~el 6ar~ctere~paci~I de las actividad~s:6omerbiales. 
- J•: ·-;·,.-; : .. ;~\>>·'.'·,·'··''. :_ >·- --~-~,:: ,··, .· .. ,- -.. ·:··. - -

En la propuest~ clási6a. ,de'C~rista1i~f" se desarrollan diferentes' jerarquías. de núcleos 

poblacionales ~parti/d~~l()s·bieri~s·~ s.erVicios especializados qüese. ofrecén al área 
de influencia o hint~r12n~_;.:;,:,J;· ; ' '· .. ·.··· . . ' . . . . 

. '":. '_ ' - ~:i~:; ''.-; 
-6 E-s-ab_u_n_d_a_nt_e_' la-li-Íe-ra-Íu_r_·~-'s_o;._br~-;e{I~~~. ~ar eie~~16 vJase Guliérrez. Puebla, Javie;. "Christaller:. la 
teoría de los lugares centrales ... En:. La Ciudad'y la orgahización regional.· Cuadernos de estudio. Serie 
Geografla. No.40, Madrid, Edil; Cincel, 1984:'pp;17.:'4(J · ·· · · · • · 
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El alcance de bienes y servicios esta en función de su grado de especialización. En 

consecuencia, el alcance se puede definir como la distancia máxima que un 

consumidor está dispuesto a recorrer para abastecerse de un bien o servicio central; 

la distancia máxima marca la amplitud del área de influencia. 

Por otra parte, los bienes y servicios ofertados tienen que tener una demanda 

suficiente para ser rentables. En este sentido se define el umbral como el número 

mínimo de unidades de consumo (poblac!ón) necesario para que aparezca un bien 

central. 

Al igual que el modelo de Thünen/ esta ·teoría . sup<J,n~f u~.· es8aciolsotrópico .. con 

población distribuida de manera h-~~og"é!1ea,'~con e.I ifi¡~·go'pdder- .de ~on1pra: y con 

:~c:~~:~~:::~:·P::~t~~~L~o~f j)~¡!~i~~~f &t~~~lG~1~!:i 
adquisitivo, 1a capacidad de compra disíni~U~~ c8~-1~!cil~1~·8~i~. rl09~r,:ciº ~·~~-límite ª 
partir del cual será más económic~ adqÚirÍr· 1~· rrier~an~ía 'eri ot;~ ~ (Ggar. central más 

' . , ; ~ . . . , 

próximo. 

. ' 

De acuerdo a la lógica del modelo;. y según sU explicación gráfica; cádá ciudad 

aparece rodeada por un área de influenciad~cular.· El espacio qu~queda sin cubrir en 

dichas áreas termina dividÍénd6~e i9r~vil~nci6.~obre- ~i~~¡:~úc1e6s:·Fi~almerite; 1~5 
~- ,._ ._- ' " ' '•• •' . . . . . . '" ". " ... , .. -

círculos se convierten en réticÜ1a~.hexagon~1es (~éas0, ~i~gr~ITi'Ei 4). ;' · '· 
f .... :~·, ; ~ ·, ' ·~-~~/ : ~:~. : "'<:\' ... ,: -. ' 

El sistema de aglomeracione.S:e~paciales defihid6·.pór·l.6sch~·;e)s'~~ll()sdígi~¿;que ~I 
- '" : . , - ~ --"~- '- "'~-· ·'-' -·--·. ···..j_: . - ,. - ,· . - ~i-, • . -· ",«' ., .... ,,. . . ; . . . :. . .--,· ... . . 

de Christaller al establecer.qu~O. si, bfenÍh~yiun '~e:n~rc)· superio'í.,J6~de se producen 

todos los bienes, también s'~ pGedée~cbn,trari. 1~ , _éxi~tencia de una· verdadera 

especialización, división del t~aba}o icorl1~rci6~~ríír~c~ntfos, de di~tintas jerarquías 

donde los más pequeños abaste~~~· alo~'n1ayófe~ ccm sus productos epecializados. 
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DIAGRAMA.4 

Desarrollo de áreas de mercado según la teoría del lugar central~ 

Areaa d• mercado no Concentración de 111 

hngenclale• ;:i111 una 6re11 de merc1do en 

Una mayor concentración 

nduce cad1 irea de 

mercancla o attvlclo po1lclone1 hngenclalea, mercado c:ltculu 1 forma 

único. Laa 4reu m.f. 1 he.ugon1I. 

oacuraa no aon cubler· 

ta• por nlngUn mercado, 

Eacenarlo ld1ul donde reaultan . . ,. 
he11 de mercado he•1gon1le1, 

. reguluu e 1ou1.le~·.: l~;_-•:ut_1~.~·~.1~i:iiente 
grand•• pira conlener la 
demanda Iniciar,:-: 

La teoría del, IÜg~r .. central: también explica . la di~tribu.ción d~. los eguipamieritos 

comerciales· en el. espació dllterncr dé las ;ciudades:· Segúri éstá; :e1 ·:centro,. con .. SU 
. - . - . ' ' . . . -·· . ·-'.· . .: .. ··' -.-.. . ·' :·· - .:- ... ~-., . - "',. _, _,. ·. . ' . ,,. ' .. 

concentración d~;estableclrnienh)s.espeCializados, realiz¡;i.'Un.·pape'l;eqÚvalénte' al•de 
1' .· - '· ·- . . ,·: .. _, ,., ·,.:· - . ···- ... - ·'" .--- ~ " ··'. . - - ··- '-.;. .,- ,'. ·. . ·: - .- . " -· - :. , . 

las capitales regionales, 'mientras loscornerciós de ·operac:ión:cotidiana :e~i~ríari ,más 

homogén~~lll:,nt~.·· ~~~~~íÍ.i~()f •· :~7tre.· .. ~.~~ .• ~ •... r>gt~o )niv~1; .. ·i~··· ·.e.~.~.~~p!J;~.~···· i~~.tros •. 
secundarros.· de. diferentes ·Jerarquras, ( subcentros ·urbanos;"· mercados •. de•barrio;; etc.). 

·:···:···r:···,fc:::c .. ·>:: .. ·: '>''·. <· • ·< ;:··:· .• ;·: .... ···. •· .·· 
Esto signifi~a•.~ue: los;e~tablecimientos• fijan 'sus:propias•·.áreas ~e.abastecimiento; 

dependiend¿. ~eÍ·hpci. de ~p~ratd'cÓmercia(a1 determin~r su: br~pibracHld~. al~ance 
para un nú~~rode consurnidor~s. ; . 
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Tanto el modelo de áreas concéntricas de Thünen como el del lugar central son 

demasiado limitados para explicar el abasto por que asignan al espacio un carácter 

estático y homogéneo, donde todos los agentes se desarrollan en condiciones 

semejantes; su base empírica diverge con otras realidades diferentes a la de países 

europeos donde fueron desarrollados, pese a ello, durante los años sesenta algunos 

de los principios de la teoría del lugar central fueron retomados en estudios 

cualitativos para caracterizar las relaciones funcionales de los procesos urbano

regionales. 

En este contexto se desarrollaron trabajos como el de Brian Berry sobre "La Geografía 

de los centros de mercado y e/ comercio al por menor"7 que muestra los esquemas del 

desarrollo del comercio local, en!~V~.ª!1.do en la dinámica espacial de los 

establecimientos de mayoreo, menudeo y los mercados periódicos en distintos países 

anglosajones y asiáticos. A partir de éste y otros trabajos a diferente escala nos 

permiten clasificar en dos las vertientes más relevantes que se derivaron de la teoría 

del lugar central relacionadas al comercio y abasto: los esquemas de organización 

urbana y los sistemas rurales de distribución. 

El esquema de organización urbana que más importancia ha tenido es el que se 

derivó del estudio de la red de ciudades y de su jerarquía ya que, además de tomar 

como base los principios del lugar central, se complementó con la Teoría de Sistemas. · 
. . . 

Según la definición de Ven Bertalanffy8 "Sistema es: ,un" conjunt_o de ;;.elementos 
'.o,::_,,;:-.--:~.-::...-~;=.- '+.óS,- ·--;':: . --,,_?·; ~-' --.-;:;:- .--=--

integrados, interrelaCionados e interdependientes, cüyas r:elaciones el1tre .. ellos·y;sus 
·.·~'·.·:-;.~'-'" · .. " -- ., --~·~,: ' 

componentes los tíáceñ ;:formar un todo u~itado, dichos elementos Cumpien \Jna 
','._ :•. ··'·'~ ---<· ... , ·¡-- ,___ • ,·. . .- .- · .•. ·_· . - ,. •• ,_, ,. ... - . • . • . 

función para lograr,üif¿bj~tiv~'comúh;·; .· óei'acuerdo a esta definición los "elementos" 
"•··•o·- ·.· .• ·, •..... 

serían 1as ciudades~que :·¿ºNº~in~r >un. sistema urbana. configurado por 1as 

distribuciones espa~ial~s cle·la~'biudades y sus interrelaciones, las características 

-----------·· :::· .. • . 
'Berry, Brian J.l. Geography ofmarke{centers and retail distribution. Prentice Hall, New Jersey, 1967 y 
del mismo autor: "Local trade .and, urban hierarchies" En: Economic Geographic. Prentice Hall, New 
Jersey, 1967. pp.3 79-397. •· . . . : . 
'Tomado del mismo autor de su' obra: Teorfa General de Sistemas. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1986. 
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que poseen (población, actividad económica, etc.), las relaciones entre ellas y las 

interdependencias que se derivan en la organización jerárquica en una red urbana. 

El enfoque del Sistema de Ciudades explica las relaciones funcionales entre 

regiones y centros urbanos, según los atributos que asumen, la magnitud de los flujos 

de bienes, servicios y personas existentes entre ellos. En este enfoque, el abasto 

alimentario refleja su dimensión espacial, ya que el sistema de ciudades permite 

definir teóricamente los límites del espacio regional o área de influencia de la ciudad, 

en función de los flujos de productos alimentarios que se establecen entre centros de 

diferentes jerarquías. 

La aplicación de este enfoque al análisis Urbánocregicinal permite formular algUnas 

consideraciones validas para e1 esfG'dic:fhe'f'~'bksto alimentario~: · ' ; < · .. :, __ .:"·º_ .. :-,:;. ·.:"·"'-· ... 1::. .. : _. • • 
- ·\\ . ,-

-.:· ·-
. ,_ .... :. 

- Las ciudad~.s;concebti;n···fu?cidnes··y,~erVicios·.~ue.·satisfa'cen.·.en'1determi~ado. ni.vel, 

la demand~~:de: ~l1i~~íll~s··ge~~ra.ci6· 16cal / reg.ional~éni~ •. ,•~ · parti{ C!ei 1() ~ual: se· 

estructura una unidad e~pábi~'iciei"influenci~: ).·< ;/ ;~. ,; > ' 
·····< ·,._., 

: ~~~<.<·.: -.- r!·":··'.·J' .. » :y-\->>:·,'.'¡:;\. ·~·, ·;,.:; ·-.~ .. ,~~j){.:'-
':;- · 

- Las ciudades establee.e~. rel¿ci6nes .~cl~·~su.b<Jrcjiriacicfo, ~complementariedad y. 

dependencia de acuerdo c6n ei ll'¡~~T]~árqui¿Ó tj~e· ~re:;e~ten, /r~·i~tensidadde su . - ' . . .. : . . ' . ·,~ - . . . -·. ' ., 

influencia sobre su territorio. 

9 El trabajo más detallado sobre el sistema de Ciudades para el caso de México se realizó por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) de quién retomanos las principales ideas respecto a los 
aspectos teóricos contenidos en la obra: Sistema de Ciudades y distribución espacial de la población en 
México. Tomo l. México, 1990. 
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- La ciudad y sus relaciones sociales, económicas y políticas estructuran una 

distribución espacial de la población y sus actividades, y generan, impulsan o 

modifican la diferenciación productiva regional. 

Si bien el sistema de ciudades se considera uno de los modelos que operativamente 

se ajusta mejor para explicar la dinámica urbano-regional del abasto de alimentos, es 

necesario considerar condicionantes concretas en torno a la organización de la 

cadena de comercialización que impactan en el comportamiento espacial del abasto 

alimentario, es decir la forma en que se estructuran y organizan los propios 

productores e intermediarios desde el ámbito de las zonas rurales de producción. 

En este sentido, y como resultado de diversas investigaciones de las formas de 

abastecimiento y organización de mercados en países poco desarrollados, donde la 

distribución de productos agrícolas se realiza con poca eficiencia, se han identificado 

los sistemas rurales de distribución, entre los que destacan el patrón dendrítico y el 

solar10
• 

El sistema dendrítico11 se basa en las relaciones comerciales tradicionales y 

requiere la intermediación de mercados 'y éomer¿ianteS> regionales situad~S en ;··., 
algunas ciudades donde se concentra I~ producción.'paraserenvÍad~.alo•s centros de 

mayor jerarquía. En este patrón, da~oque IÓ~-pr~duCto~Jl~yeh di~~cta;,,ente desde las 

::~:~~~:::0;::·,,~;~~J'~f !:~~;i~~~~¿~ ... ~~~,~~X~t~~.rf ~"f~. d1v•=• 
' ·- ~ ;· 

Los centros de menor categirí~·~sfan ~ontr()ladcis porlOs de• may6r cat~goría pcx que, 

en los primeros . los.- •. ?~foP'Í,~d~~;~·~n~;·.~~~~+?~ie<J~i~;{~füse·\.~?~'~ .. ~···:'·t(e~.;f~~tros 
equivalentes de alta jerárquía, es decir,:• no pueden comprar a niejoí:predo:· El centro 

. . . . .. -.. -- .. -- . ,- , __ - ·:·.·:- _._ .-,_-.. -. ,;_ .. ::.":·.•.: :: -,: . .:~:·>··:) .. :- . -:-: .... -~- '.·, .. __ -.. --~,,..-~,:···:~ :> ~-.--".·: \'--::·, .. ,- '.Z.'.:,: :_. ~ -· ,._ .. 
: ' ._:_-.. - ,. - . : '.''"·"- :~::+~-' ''• :.~. --· -,, ., ., -_· ---:~;~-->···' ~\::· ·. _: <-.. :,-,:_,, 

: ' .-··. º'"=··· :::=:-;-,·:'.--·-:- -,:·. 
JO . -- -- .7: .. ~~-----·.0:', .. -... /_:." :.·. -.,,.,_-::···-""'-.·· C.·,·_1·:,:: -·.,.,:·-. .' ·:.'<:"·; ,,·... . :, 

Una amplia caracterización es desarrolladá . por Ca rol Sinith. A~. !'Sistemas; económico regionales: 
modelos geográficos y problemas socioeconómicos combinados"; En: ¡:>érez.Herrero,; Pedro;·' [Comp.] 
Región e Historia en México 1750-1850. op; cit: pp.'37-98. ·•• - ·. : · : . · 
11 /dem · · · 
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de alta jerarquía es capaz de unir a un precio de compra bajo para los productores 

locales, un precio de venta alto para los productores especializados que proporciona 

el área rural. 

Todos los centros de menor categoría se encuentran, en última instancia, en 

competencia para abastecer al centro principal de los productos que;requiére: ·El 

resultado es que los términos del comercio para la agricultura s~ deteríT)i~a\;en'los 
centros urbanos. El sistema es ineficaz, en especial para distribuir,productos'agadolas

a las propios consumidores rurales, puesto que la mayoría de los pr6c:ii:J6'fosicl~ben 
primero fluir hacia un centro principal.y iuego redistribuirse desde.éf.{(té~~-~·diagrama 
5). En este esquema es posible el cornercio horizontal d~ can1p~~Ina''k. gampesino, 

pero cada área.rural depende de;l~~,vicisitudes de'.la oteB~!y-Í~-~'ci~fli~~d~·del área 

local, ya que el comercio con otras r~giohes rurales se·~uei'v'e dití6ffdelfilíanejar y muy . . ,,. ·. ' . .: ___ .,.. ·. __ ,.-. ,,. -

costoso. 

D.IAGRAMA 5 . .. . \ ·-· ........ . 

SISTEMAS AGRICOLAS DE DISTRIBUCION DE ALÍMENTOS: 
PATRON DENDRITICO Y SOLAR 

Fu~r:ite~ ~ello. Fernai:id~ ·::1 aoasti:> e.a frutas y_ 1-egumor~s en 
Mexico c.n: Cc.:'i..;~c•o. ::.):.;r1.:r t.~-:· .• ..::.. :...;.:;. 9. S.;o 1 g:;a 

~-c._ntro mayorista 
~ de primer ordtn 

© 
o 

<~ 

Ciudad o mercado central 
de aegundo orden 

Ciudad o mercado raglonal 

Puntoa dt acoplo de 
grandta productor•• 

Puntot dt acoplo dt 
pequeño• productor•• 

Conexión vía ltrre1lr• 



21 

En el patrón solar de distribución, los centros de acopio rurales están directamente 

articulados hacia un solo mercado central sin intermediación de ningún otro centro o 

mercado regional. Los mercados agrícolas en los hinterlands de cada centro son 

cíclicos por lo común, y se encuentran en poblados rurales pequeños o en áreas 

completamente rurales, y cada comunidad rural se especializa en un artículo típico. 

Este modelo se diferencia del anterior porque no existen ciudades o centros de 

mercado de tamaño intermedio en Ja región para articular el comercio agropecuario 

entre un grupo de ciudades de alto rango, esto significa que cada centro urbano tiene 

un hinterland con un mercado relativamente autónomo. 

Pese a las ventajas metodológicas que permite Ja propuesta de ambos esquemas en 

el análisis espacial del abasto, la estructuración de un patrón u otro depende en 

mucho de ,Ja.configuración dominante .de las redes del transporte en el espacio de 

análisis, Ja j~/~;cj~ra:predominante;deJas ci.udad.es .Y el nivel de desarrollo de los 

productores ag;ícola~ yde·1a funció~ deJ6~.dif~rentes int~rinediarios.• 

No obstante ello, podríamos señalar. que. la: .• propuesta:_del)sistema de ciudades 
- ~- ' :.:o:- .-... __ .-', . .. ,-' ' ' - .. 

contextualiza al sistema de abasto en el m~rco.tirbano-~egio~al; 'es decir, de acuerdo 
-o~c-;';•''., --·; --.;·' · , ~_,_'. 

a Ja relaciones funcionales entre ciudades y;,zOnas prociÜctivas/ mientras que los 

patrones rurales de distribución hacen.;~J~~r~~~i~ ·~~)Ja organización espacial 
' ' ·-- ' "',;,,.:; .'.; . ' '.-~- ~.:-: ¡, '( .. '<"•!;•' ' . :- '-·· • - ' 

específica, que asumen los circuitos de productos/a partir1ci~i'.vírículo que se establece 

entre productores, intermediarios y acopI~d~r~·~.iEri·~~t~ ~~~tido se puede hablar de 

complementariedad entre ambos .. ·-.-- · · ,;:, - · 

. ,:-~::. •' 

Por otra parte, resulta convE;¡nient~r'~fe;irs~·y. precisar otros aspectos que definen la 

organización espacial q~e'asS~~.·~{abistb:d~:·alim~ntos tales como el efecto de la 

política agrícola y comerdal,,el·P~~i1 ··del transporte, las pautas del comercio 

internacional, aspectos no c'O~si~:~;ados _o escasamente referidos en los modelos 

anteriores. 
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En este sentido consideramos el espacio en su dimensión social. El espacio social se 

define como las formas representativas de las relaciones . sociales del pasado y el 

presente, y una estructura representada por medio de procesos y funciones12
• 

En este sentido, el abasto se inscribe y es resultado de una formación social 

históricamente determinada y se expresa en las formas organizativas actuales que 

presenta el proceso de producción y distribución agroalimentaria en espacios 

productivos y centros de consumo. Esto permite referirnos a una organización espacial 

diferencial y diferenciable de mercados rurales-urbanos. 

La interrelación región-ciudad sólo es posible gracias a las redes del transporte, el 

soporte infraestructura! que permite .la conformación de flujos de productos 

determinados por la necesidaéF de intercambio;;y que permiten la integración,· 
';.··::.·- ·:-,,-, .:.~.;,-.:- ,;<.-~··. __ -, .·-·: -.: ,~~- ''· 

complementariedad ... e: interdépenéie.n'ciá'.;entre:iás)distintas partes de un espacio 

económico y social.·,'•\,·; ••.. :.:•·ih/ ·>.· 

La espacialidad·. del. abasto pennite pe,rcibir losimpactósde ~ia~\?ec;Ísiones de o.rden 

::;:':d:;:~"~:':":"~~i~~~~tit:i~·:~s,t~t~~!~f g]mf~t\~m:t)l1n;d:~t~ 
Jocacional de los circuito~ de '.álirnentos,·:p'Ór eJ~mplÓ, ~6n la /~reación d~"nuevas 
infraestructuras del transpÓrt~/:;~·~¿~ ~f fTl_~difica~~e i~· red, ~ealt~ra auto'íll¿tic~'rnente 

- ·-"--.--ó-';~;·'-,'2'.:.-.-; ;i:.-,,--- _---.-:;_·--=~·-,;-7:_._,.- ._. -· .·.· .. ··- .-- . . -

el esquema del espacio·cóill~rcial:· -'. . 

El desarrollo de los' tra~spirtesy'las vías de comunicación favorece: la i~tegración de 
: ·-- ,-.: _.:, . ,.,.,. ' "·-.... , .· ·-. 

un mayor número d~e~p'aCio~'~6onÓmicos, alponer-~n 'contactoymovimientonuevas 

zonas productivas; ;p~fJi~;;,;¡~~ pued~ modifi~ar la im~ortancia de.· centros -de gran 

"Santos, Milton. Por una nueva Geografía. Barcelona, s.e, s.f. 
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jerarquía comercial. La eficiencia y el costo del transporte delimita el radio de acción 

de los mercados de productos específicos y las zonas de distribución de productos13
• 

En este sentido, podemos señalar que el sistema de abasto alimentario, cumple el 

papel de articulador de los movimientos de productos y establece las jerarquías y 

especializaciones regionales de los núcleos de producción y consumo; pero además 

determina la factibilidad económica en términos de la localización y con base en las 

potencialidades regionales y de aglomeración urbana. 

El espacio urbano y su continua expansión influye permanentemente en Jos roles que 

asume su hinterland proveedor. En este sentido, el abasto. alimentario constituye un 

factor fundamental en la vida interna de toda ciudad. La conformación de un sistema 

de abastecimiento funcional a Jos_requerirnientos de consumo urbano depende: tanto 
e. .)!·".'..:_<:::\~::.:;:.:·.'.:.:·;~ t<·~·i_=(: f"::.~·-. :.'f.':~-'.· _~.:~_::~.- .... r:-;_::<,~_::< ·-.. <!, .'.., :·· -· . ·. 

del surgimiento como.Ja .exp_a~sión de;c~aJqúieraglomeraciém.•·•· 

-~:'.'~.: :~.·-'·' .";.·_>:~·'. ·<:-:· :~:·-:_~'.:~;-~\~:> ,-:(:' \:i,I «<-::).:r-~·. 

Ei' patrón de abasté~i~Í~ritb. ~lim~nt~rib;·q~e .~?stiene . la rnproducci6n !,urbana,. se 

conforma a pa~ir d~· la jerar~uía que grad'ual~e~Í~ ~dquiere dicho ~esp~cio sobre· otros ... '· - . , - '• .. -- .. ,· ·' .· . ' 

que Je sirv~~·de.abastecedores. Esto puéde ocürr'ir ~rl uii c~niexÍO regional;' nacional y 

aún intern~~ional, donde se interconectan diver~d~~~(1nos esp~cia\es con diversas . - ,.,• . .··, " -_ - . '' . - ' 

funciones comerciales. 

Las demandas ·alimentarias de la población. urbana requieren .1a conformación de 

canales directos de comercialización. A~í. ·• di~~rsas u~idades v' concentraciones 
• - ~ .. : . .r • ,'.' .• e, , . , - ., . - ... : . •' . -. . 

comerciales se insertan en Ja fase final 'ciel abasto,· en térmi.n~~ ·gecí9riificos é~to 
significa crear la infraestructura que los aparatos ·~com~rciaies r}eqÚÍeren\ para 

satisfacer coberturas territoriales de los grupos demanda~!~:~;. ~ s'u'~~¿,\~.tJblc~ci~n y 

Jos desplazamientos espaciales de la población tienden'~·~~nJ~~/6ii64i\6'Vdk6ompra 
e inciden en la definición de radios de acción de Jas·~~i.di~!~·c~~f~~(~~~~/~~~()~:ión 

.··· ·. ' 

13 Chias Becerril, Luis. Análisis Geoeconómico del Comercio en México. México; fnstiiuti:i de Geografía, 
UNAM. 1979 (Serie Varia, T.1, No.5) 101 pp. . 
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por diferentes canales para cubrir demandas alimenticias de la población se presenta 

bajo cierta lógica espacial dado que, la organización de las formas de distribución y 

cobertura se lleva a cabo fundamentalmente en función de los ingresos de la 

población. 

Cabe señalar que, las necesidades de las grandes aglomeraciones urbanas que 

previamente perdieron su contacto con la producción primaria, sumado al crecimiento 

demográfico y la expansión física de la ciudad, demandan requerimientos cada vez 

mayores de alimentos que deben obtenerse en lugares cada vez más alejados de su 

entorno agrícola inmediato. 

Por ello, un corte histórico, representa un punto de partida para analizar la dinámica 

funcional entre lo urbano y lo rura{'así:como la conformación de las redes del 

transporte necesarias que otorgaroA.tÚ~d6nalidad al sistema de abasto alimentario. 
' ,. ~ .. · .... - :- -. -. -. - .. -. . 

En el caso de la Ciudad de México'eí pra'~é'so'evolutivo muestra como una serie de . _,. __ .. _,;_--,--.-··- _:-,-_,_,-,.- .. -,, __ -

intereses económicos, polílicos·ycien:io~ráfí¿císc6ndicionaron las redes de circulación 
. ,•,. ·, .. ·.·.-·. ,,· '"" ·-

de alimentos entre la Úrbe·y·~u· e~torr16:<E:sto determinó históricamente uno de los 

mercados de mayorje~arquíJ¡a:l·~Íé~poqu~ se adoptó •ún patrón de abé!sto, ola 

combinación de varios de ell~~. e~ca,rninados a satisfacer unaderr!ánd~ espedfica. 
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11. ANTECEDENTES HISTORICOS Y DINAMICA SOCIO-URBANA EN LA 

ESTRUCTURACION DEL MERCADO METROPOLITANO. 

2.1 Orígenes y evolución del abasto de la Ciudad de México. 

Durante el proceso histórico del país, el abasto de alimentos de la Ciudad de México 

transitó por diferentes esquemas que se definieron de acuerdo a la dinámica de sus 

distintos componentes: el modelo de producción agrícola, los sistemas de transporte, 

las rutas comerciales, las tecnologías de los aparatos de distribución, la política del 

Estado e incluso, el patrón cultural de la población que incide sobre demandas de 

productos alimentarios específicos. 

Las etapas evolutivas del abasto de la Ciudad de México refleja, en alguna medida, el 

proceso de organización espacial del país, en función de la dinámica que fueron 

adquiriendo las regiones productivéjs y los circuitos del comercio alimenticio en torno 

al principal centro de consumo del país. 

El abasto prehispánico: México-Tenochtitlán capital imperial y centro del abasto 

Mesoaméricano. 

Fundada en 1325, México-Tenochtitlán se convirtió a lo largo de los siglos en el centro 

de las relaciones comerciales de todo el país. Con base a un sistema "despótico 

tributario", la sociedad Azteca centró su poder en esta ciudad-islote, más tarde capital 

imperial, que definió la organización productiva de la Cuenca lacustre de México, más 
- .,._,-- . 

tarde su poder político-militar le permitió integrar circuitos de mercancías que llegaban 

desde toda Mesoamérica por la v~a d¿rtributo. Los Aztecas inicialmente organizaron 

un patrón simple de abastecimiento definido al interior de la producción agrícola. 
:···L,'·· 
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Para lvonne Mijares, el acceso a los alimentos se daba al margen del mercado y los 

intermediarios 14
, pues la mayoría de los productos alimentarios pasaban directamente 

del agricultor al consumo directo. Para ello, la población se agrupó en barrios o 

Ca/pu/lis que eventualmente formaron la base organizativa de la producción 

agroalimentaria. 

Su alimentación se basaba principalmente de maíz, frijol, calabaza, chile, . cacao· y 

algunas especies silvestres de frutas, hortalizas y animales. Su ent~;;,(i: fí~i¿o~ 
ambiental les permitió incorporar las áreas agrícolas a orillas dé los lagos flam'adás 

chinampas, caracterizadas como un sistema de gran produdividad ·natural para maíz y 

algunas hortalizas. En este contexto también se aprovechó los recursos derivados de 

la pesca y otros propios de zonas lacustres. 

Se estima que México}en6chtitlán·a la' llegad~ d~ los españoles alojaba acerca 300 

mil habitantes. La pre5';é>~':~~~~§}i3pf~1lrTié·y;ótli~rt~1¡i~itaci~nes ··par~·~xpandÍr·~us• 
.áreas productiv~~ •. r.;r-ci~ci¿¿r1ci()•irll9'~(;i~t¿m'á é!e'8S1bcónsúiT;b·r~~ú'1í8í~··ir1~LtiC:i~n1e.' 
La elevada ·d.~.n~ida·d· dembgr~fi·~.~y.• •• 1.º~.··,div~fsos· .. ·~.~tr~to~~so~Í~l~s cieivinC:ul~dos .de .• la 

producción/ c~~~ '~ ~;¡~i~2~~'d{~ y·1a'rnilici~{~r~s'ii~aro~~a;~Jijar:m~;o;~s· cuotas de 

alimentos ••. Por·t~·I .sltÜ~6i~rl'~~.·t~c~~r\~'{ ~}la/~;o~~6c~~~(~e:z6rias:¿·erc~na~','• que 

suministraban 'alinientós bajo sistemas rudi~entarÍós,'pero .efldentes:de0trarisporte .·a. 

través de los Ú~~ádos tam~mes (cargad6r~~)y,de''6Jnoas. . .. .. . . 
_:-,,; 

;t;·': ./~::~ .::o-,_·~: -~-~;'::/~~,--._;:e:. ¡c~-:0.,; ·-<_-;_-,~- --

La Ciudad se extendía desde el teaj~lo,;c~nt/;I segun una división impuesta por el 

trazado de cuatro vías radiales y:o'~6~<5il~:¡;:¡~·:~~~Jie prolongaban desde. el .islote: 

hacia el norte se unía con TlatelolcoS· pi:>steriorinerite continuaba hasta Tepeyac; al 

noroeste se conectaba pOn At~acapÓtzalco; alsureste con lxtapalapa; y al Poniente 

con Tlacopan, actualmenteTacubaya (Mapa 1). 

. ,., .. -., : 
14 

Esta misma historiadora señala la existencia de intermediarios prehispánicos llamad~s "f'ochtecas'', 
que desvinculados de la producción se ocupaban de transacciones compra-venta de comercio local, 
aunque relacionado a productos suntuarios y escasamente a alimentos (Mijares, lvonne, Mestizaje 
alimentario El Abasto de la Ciudad de México en el siglo XVI. Facultad de Filisofia y Letras, UNAM, 
199~. . 
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Estas zonas de interconexión marcaban el inicio del hinterland de abastecimiento por 

tierra, mientras que el sistema de cinco lagos permitieron establecer una red de 

canales y acequias para trasladar productos de áreas cercanas a la cuenca lacustre. 

Ross Hosing15 afirma que las zonas de abastecimiento de alimentos para la Ciudad de 

Tenochtitlán se ubicaban a un radio entre 21 y 28 Kms. para cargas voluminosas a 

través de tamemes. Sin embargo el verdadero hinterland se encontraba en las riberas 

lacustres. En este sentido se incorporó a la metrópoli, además de la producción 

agrícola de Xochimilco, Texcoco y Coyoacán, Churubusco, la de Tenayuca, 

Cuautitlán, Chalco y Xaltocan, entre otras (Véase mapa 2). 

L 

El poder ejercido por el imperio Mexica no se limitaba a la Cuenca de. México, 'el 

tributo, al tiempo que representaba un factor de control social y polític() de 6trbs 

espacios, fué también un mecanismo de dominio económico por el Cual se 
complementaba el abasto de la capital Azteca. Los alimentos suministr~dc:is p§r;~~f~ 
vía se destinaban fundamentalmente para el consumo de la aristocracia, la buro~r¿ci.a, 
sirvientes e incluso para reservas de granos que se almacenaban en lugare~ l1~fuadps 
trojes y que funcionaban para hacer frente al desabasto provocado por la'~ ~~tjllías 16.:. 

La compleja red de regiones tributarias de los Aztecas se extendieron."en foas{toda 

Mesoamérica. Roger Bartra estima que 400 pueblos conqúistadÓf ~~,~~ ~ro~i~cias~e 
' ;-. • ~. ~ ,,¡ ·' ... ''.;:. • ,., 

incorporáron al tributo del Estado Azteca en el siglo XV17
• 

15 
Hassing, Ross. Comercio, tributo y transporte. La economía política de México en el siglo XVI. Alianza · 

Editorial Mexicana, México, 1990. Esta obra tiene un gran valor ya que profundiza sobre Jos sistemas 
de transporte prehispánicos y Jos mecanismos de abastecimiento de los aztecas. · · · 
16 

Romero Manuel, Héctor. Del Tianguis a la modernización de coabasto. México, Coordinación General 
de Abasto y Distribución del D.F. 1990. 
17 

Bartra, Roger. El modo de producción Asititico. Ediciones Era, México, 1980. 



MAPA 2 

AREA DE INFLUENCIA 

' 
' 

DE MEXICO TENOCHTITLAN 

Hinterland de abastecimiento 
agrlcola par tierra para 
Mnlco-Tenochtltlán 
(Alconct •Prox. de 30Km por 
d{a para un TamemeJ 

Fuente: Mapa base tomado .. de Jilllénez~Osorio, Juan y Arturo Gómez-Pompa 'Las chinampas 
mexicanas' En: El Pensamiento lberoamen'cano, No.12, Madrid, Jul.-Dic., 1987. 
Los cálculos del hinlerlad son reportadós por Hassing, Ros s. op. cit. pp. 75 
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Apoyando esta idea, Molins Fábrega en su análisis del códice Mendocino, señala que 

llegaban a México-Tenochtitán anualmente cerca de 7 mil toneladas de maíz, más de 

4 mil frijol, igual cantidad de chía y otros tantos de huautli, 980 cargas de cacao, 

(21,543 kilos) y mil 600 de chile seco (36 806 kilos.), además de otros productos no 

alimentarios como plumas, oro, cerámica, herramientas, algodón y madera18 (véase 

mapas 3-5). 

Las transacciones comerciales en el mundo prehispánico eran cosa cotidiana, entre 

las culturas Mesoamérica se encuentran vestigios de diferentes mercaderes 

organizados (véase mapa 6). Los Aztecas concentraron inicialmente su comercio en 

un tianguis ubicado en la Plaza central de Tenochtitlán. Sin embargo, por su mayor 

tradición comercial y mejor accesibilidad, Tlatelolco se consolidó como el principal 

tianguis de la metrópoli y de toda Mesoamérica. Diversos re.lat(JS ·de. los cronistas 

españoles estiman que diariamente a Tlatelolco concurrían; éntre 40h :so. mil 
'·. > • • "~.' • '- -:·-- • '· •• ' •• ' ,. • i' -

personas. Otras pobláciones ·también desarrollaron flahgufS'cié 'men?rcj~rarquía y c?n 

periodicidades de ·Cinco .. días .ubicados~.~n .lo~··barr~';~.:dil~:~~b~f~Í~ió~ b~ ~éxico~ 
.'>. ');-.·~ 1,~:> ·;.::.:, ... <~x'.· 'r····· ;·~.::_!-::y_,~?·:_'.:'.,:\~:· .·f; .'._-~'(.::'-~-:·:'::~'",'.Y~~-:\:·<: .. ~-f·:·_: · .. :, __ -:~ .<~ --/'.:. ::>;:. <::·~ ,_. ·-··· -

Tenochtitlán, además de ::rexcoco; Coyoacán, Atzcapotzalco e: lxtapalapa;i . 
,3:_ ·-.. ::.'1_.:.~'-· :'.o.';-"·~::·-\;,,¡-~··;_'·;:·--:;-.. ;.'·:-:r·~- -;,: ·.;. ...... -·.·,,·· ' ... _,· ... ;. '_·: : , 

- .. ~·j ~· • -- '> .-·:> .. ''}''•. . .. 
"}:·:y . ,_ .. ,_ .. ~ 

En cualquiera de los casos_"·el.:tiángÜis;prehispanico Jenía la Junci~n. de• facilitar el 

::~~:b;,,:r:~pgj~~í~i~~,~~~~!~~~~~~!J~r~~~~~tJ~iL1ibr~~~~~:,~~º: 
artesanales para su intercamb.io a t~avés del trüeqUe'y :ÜÍUi~aódo_en•algunos casos el 

cacao como moneda. , Ev~niC~1rne~te.I~; tl;n~~j~' ~ólll~'1;~~ritaban fas' faliantes de 

abasto de la población que en ~llos concurría. . .. '.· ' 

16 N. Molins Fabregá. Reyista Mexicana de Estudios Antropológicos. Vol. XIV, 1 a, parte, 1954-1955, 
pp.303-322. . ... 



MAPA 6 

LUGARES DONDE SE ENCONTRABAN TIANGUIS PREHISPANICOS 
Y MERCADERES ORGANIZADOS 

... _ -........ .. 

... 

Fuente: Florescano, Enrique (Coord.) Atlas Histórico de Mflxico. 
Editorial Cultura-SEP-Siglo XXI Editores, México, 1984. 
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COMPLEMENTO DEL ABASTO ALIMENTARIO 
ZONAS TRIBUTARIAS DEL IMPERIO 

A PARTIR 
MEXICA. 

DE 

~ 1 TROJE 

(:\\:.;'•'k,) 2 TROJES 

- 3 TROJES 

MAPA 4. TRIBUTO EN CARGAS CE CACAO AL ANO 

ti:~·;~;.!J DE 20 A 100 CARGAS 

~ DE .101 Á 200 CUGAS 

MAPA 5. TRIBUTO EN TROJES DE 

(•.-.:-:·:·:·.] 1 T R O J 1 

- ITROJU 

Fuente: Florescano, Enrique (Coord.). Atlas histórico de México .. 
Edil. Cultura-SEP-Siglo XXI Editores, México, 1984. 



La Ciudad de México como eje del comercio y abasto Novohispano durante la 

colonia. 

La destrucción de Tenochtitlán no fue sólo un acto de conquista. Significó también la 

voluntad de aniquilar un espacio con un contenido simbólico tan marcado, que sólo 

podría representar la grandeza de la organización social de los vencidos; en .otros 

términos Tenochtitlán era una ciudad cuya apariencia y organización .social no ·. 

hubieran podido prestarse a una refuncionalización por sus ·conquistadores · 

españoles 19
• 

En este sentido, la antigua capital azteca fue un sitio "ideológicamente fuerte", que 

mediante el aprovechamiento de su prestigio político y. poder, económico sería el 

punto de partida para . dibujar. Jos caminos de apropiación,de u~. te¡ritorio ·apenas 

conocido. 

. . ~ : : . ' . 

En los países ~oloniales, señala ~ilt~n · s~~tó's2°:; se de~a;ioll~ un pri:iceso de 

polarización u·rbana.·•.eh····t3erfef;Cio·.···••de~·una\ciud~cf,-ampi.ian1.~·nte .. • .. ta'iorec.ic+ .. por •. ,1os 

colonizadores, quienes·. ddf~n~e'.pas,i t~ei si~ Jet. d~s~;¡~ll~·f ¿n'.;1 ~j~;~a~ p~i,~i l~gi~da ·de 

un centro, este fue e C:as'6 'dé 'ª Ciudad dé México; que asegurará el: enlace con '·ª 
:-::. 

potencia metropolitana y· que, al mismo iiempci/coócentrar;,; las run¿iOnes:comerciales 

y administrativas~- -·- -·---· 

.' ·:, : .' -.. . . . - ': . .'' : - - -· . . ; ·'; ·, - ~. ;- . -. . . 

Sin embargo, aún ccin la caída del Imperio Azteca, la ciúdad logró retener parte de la 

población indígena que sobr~vi~ió,·~ por-1~ ~ual ~~. mantúJieron algunos rasgos, del 
•• • <O ._ •• ,. """· •• • •••• , •• •• - __ ·,;.' ",. ' - "• 

antiguo sistema de abast.6 como(laº·producCióri>de. chinampas, ;Jos ·.tia.nguis. Y.''ª 
• -· •• - •••• ' •• • ••• -···- ' ·- - ,_• 1 

transportación por tamemes y·caho~si:aJnqD'e ~d~pt~"1º~~.la~.~-~~v~~·.~ir6u'ri~tancias.·. 
19 >., ... ::·,~<-· ·.'.=<~::'.·:: .. ~-/.: <\ ": .. ~. ·'L/·'··1• .. ¿.: ... ):~)·)~~:,:",''.:; '.~ .. ¿-: i·.::,. ):··:·.· .~. ·.~:. 

Hiernaux, Daniel. "La Planeación de la Ciudad de México: logros y limitaciones'':En: Gústavo_ Garza 
(Comp.) Una década de planeaciónurbanó':.regiona/ en~México-1978~19BB:,'MéxicÓ; El .Colegio· de · 
~éxico, 19~~· pp.155 .. 175. · .. ·º:·::;:· , ..... , .... ··~::. '.·:\ ...... '·~ .. '~~·.' /;~,:>'..::·, .. ,.: .·~·····.~~,· .':,· :-. 

Santos, M1lton. Geografla y Eccmomla (Jrbanas eri los paises subdesarrollados.-Barcelona, Edil. 
Oikos-Tau, 1973. pp. 37 · - - · - -- · · · · · 
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Pese a ello, los requerimientos alimenticios de una sociedad dividida 

socioculturalmente y los intereses económico~políticos de la corona' V"la pobladón 

española, redefinieron el sistema de abasto. 

La irrupción de un nuevo patrón de consumo basado en alimentos derivados del trigo, 

los productos pecuarios, el azúcar, la vid y otros, incluidos en la dieta de los europeos, ·. 

comenzaron a transformar e incorporar nuevos espacios agrícolas y permitieron• el 

desarrollo de circuitos internacionales para el suministro de alimentos especializados; , 

Paralelamente las nuevas técnicas de producción agropecuaria y la introducción de ' 

los sistemas de transporte Europeos modificaron considerablemente el esquema de, 

abasto durante los siglos XVI y XVII. 

Dado que la Ciudad de México reorganizada por los españoles siguió depe!ldiendó de 
- .. . ' ~··~ - - ' ~ - ; ' - : -¡~: ' -

otras regiones que'. le,: suministraban los·. alimentos, se, refuncionalizéiroh"1cis tributos, -

ahora pagados Pºé~1~~s. indíge~as 81 '.'/irrey.y. para e1 ment;~imi~'nt~ 'def1~ ,.~urocracia . 

Novohispana de la Cil.J(:¡acf ci~ México y otros centros como !Os reáles d,e ajinas: 

A finales del ·~i.glo•2xJ1.• la ,/d~kiAtegración· d~l ·:siste;ma•:,tribJta~i~·-·, impulsó e el 

establecimiento . 9.e ·'.1a:;6~~~.i.~ri~ªz:q~e2~-ct:H~ss~0';_~~0 u-ª~~for~k)·_d~~- ·kx~lota-~ión ··y 

sujeción deí trabaio·T~cifoe'~~;~s~~tit~yÓ·~1 c~ÍpÚÍ1l;i;erigléncfose~c~mo'u~idad ·básica de . 
·-. , - . ·- ' ~ , ... , ,, . ' . - '. . . -... , - . . . . ·.. - - ·:,_ " ..... ' ' .. ' ; . . - .. · 

producción agríc~la;>pata la metrópoli Miase' mapa 7).r :'.' ' >:. <f:' /(,._ ' 
-. . ·.. ·-~ - -e· •' . ' ·,·.,: •· ': •· .. :·;:> . -,._. ' ... ·. .-. ,·: .,,., . ( 

La circulación de.alimentos pbrtamem~s ~e s.u~tiÍÜyópaul~tinam~nt~.,P.orcarretas de 

:::~c~as~~:~tr~iu~i~f ~~~~~~i~[i~~i?¡A¡~f&~~lfü~~~~~j~i:t: 
canoas y trajin~r~s/9~* h~~{a :[in~J~:S, ~el ·f si~~? : ~y11 ~ig~Íe~60. iGg~~d~\ ü~ papel 

tundamentaleri la circula'ción lacústre de rlleréahdas tíacia la ciuciáddeMéxico .. 



MAPA7 

ENCOMIENDAS LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y 
ZONAS TRIBUTARIAS EN 1560. 
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Fuente: Florescano, Enrique (Coord.) Atlas Histórico de México, 
Editorial Cultura-SEP-Siglo XXI Editores, México, 1984. 
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La incorporación de España como metrópoli determinó que la Ciudad de México ya no 

dominara en forma independiente el sistema de abasto. Este se alteró .con a la 

apertura de nuevos caminos y el surgimiento de los grandes centros mineros:y puertos 

marítimos, reflejando también el interés colonial en la producC:ión pa~a:~, mercado 

externo, en algunos casos por encima del consumo local21
• 

Aunque las autoridades coloniales respetaron la organización de los tianguis de la 

Ciudad de México se suscitaron diversos problemas y cambios por la venta de nuevos 

artículos alimenticios, la utilización de pesas y medidas Europeas, el empleo de la 

moneda y la aparición de intermediarios indígenas, mestizos y españoles22
• 

Eventualmente la Plaza Mayor se convirtió en el principal mercado de la Ciudad 

durante todo el Virreinato, paralelamente surgieron diversas Plazas-mercado de 
. . 

menor jerarquía, ubicadas en las áreas cercanas a .las terminales de .los. canales .o 

frente a los templos religiosos. Entre las q~e ~ás destacaron~pdr s'u Ímportanda para 

distribuir alimentos a la población de la cl~d~~·~~Ifin(Et. Volad¿r, e~ 86~ci~ :hoy se 

:~:~~n::;.:· ::~::· .~0:~ ;;!"J~º~~;~.~!i~~~17 i~1~~.·~f ~J§~~~t#"'r~~: 
Catarina Mártir(Calles de Brasil y'NicariQd~);''t~:e1~iú~1~ &~ la Ca~d~t~;;~· (Ba;rio de 

Atlampa); La· p¡azuela de Santa}na(C~lle~:d~ ¿Jr~l~illo y Matamor~s}; . la Lag u ni/la 

que aún subsistey finall11e?te El ~~fián'.~6~' ~L~ti,iu~ó los comercios del Cabildo que 

funcionaron d~'.;1Ú6,§lá~2a ~~ l~;·~l~i~ M·~y~Í.' .· ..... 
7-:c 'i·./ --.~~:·~:·;.~~\ 

Como resultado ~~ I~ Ú~~ici¿~ 1~ó~iirfi~l.'d2·1~s españoles, se abrieron también una 
. ·, : -.. ;_f¡·;::~. "' \~.": ::: ·."- ..:. ..... ,~-; -:·,.--, . - .... ' . . '" - " 

serie de unidades cbrnerCiales llárnáda's Pufpe"rías que en la época colonial formaron 
·: · ,.;:, ~..::·· ~;-:,. :··-·::~>,_·-·/;:~~:!,. ·:/'.;·(:-r,;>~ .. ::t> ;~~:_<~- '~-I~r: :-<~~:--)r'): .-- . 

un importante si7tel11~ de .\lehta ·al :.1nenu?eo de. alimentos· básicos. Estas tiendas se 

distribuían d~ m~~~r~t¡'rr~g~j~; 'd~s~~e '~L-·6~~tro de la Ciudad hacia los barrios 

. . ····- ... 

21 Floresc~no, Enrique y.Alejandra Toscano .• :El sectbr ~~e~riÓ y I~ o~ganización espacial regional de 
México (1521-1910)" En Lecturas de análisis regional en.:México Y.América Latina. Universidad 
Autónoma de Chapingo. México, 1993. pp.385-420. , • · ;> : , < : '> ·.: 
22 Mijares, lvonne. Mestizaje alimentario. El abasto de la Ciúdad de M~xicO en el siglo XVI. op.cit. 
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periféricos. Según tos padrones de tiendas de pulperías había en la ciudad un total de 

221 en 1678; para 1775 se registraron 154, y para 1854 sólo 107. Esta disminución 

hace suponer una posible concentración de establecimientos en pocos dueños, o bien 

el cierre de tos mismos, debido a su escasa inversión que impedía mantener una 

oferta constante y variada en el mercado23
. 

La apropiación de tierras indígenas en favor del desarrollo urbano, el cambio de 

cultivos y la ganadería mermaron la producción agrícola del hinterland de la Ciudad de 

México, favoreciendo el intermediarismo y el alza de precios, este hecho impulsó tres 

medidas que sortearon relativamente los diversos problemas del abasto alimentario 

que de ello se derivaban. 

En primer lugar, surgieron las importaciones que complementaba la insuficiencia de .. 

algunos productos no convencionales como el vino, el aceite, algunas frutas frescas y 

las especies. El intercambio ultramarino se llevó a cabo desde Sevilla conVera'crÚzy' 

posteriormente con la Ciudad de México .. En segundo término, se fund~r6n, d~s , 
ir;istituciones Estatales: la Alhóndiga para regular los precios de los .6~r~al~; •.•. y. 

posteriormente el Pósito para evitar la escasez y frenar la especulaciÓn:_, Arribas, 

instancias funcionaban corno al mace nadaras de granos básicos '.: c~pta::ñd~ i'a. 

producción directa de los campesinos, regulando tanto el mercad; s6iho Íbsipre6ios 

de granos y sustituyendo a los regatones (intermediarios de la época)':'>.. . _ _ ... ---
'""'" _____ . _ ='e-~:;----:'-~: ~~~ -'-_·c·=:·-,.o--. 

Finalmente, dad~ que la ~iudad de México continuo ejerciendo unajerélrquí~ sJbre ~I 
re~to de las incipientes ciudades mineras y puertos, se amplio la red. de; cJrii(no; en 

correspondencia con los nuevos medios de transporte. Así, a través de nueve grandes 

rutas se logró articular regiones cada vez más alejadas para satisfacer la necesidades 

de su abasto alimentario: los caminos de Zacatecas y Pachuca al norte la conectaba 

con los centros mineros del mismo nombre; el camino de Tatuca facilitaba el 

23 
Silva Riquer, Jorge. "Precios y mercancías menudas en las pulperías de la Ciudad de méxico, 1784-

1794" En: Alicia Hernández y Manuel Miño [Coord.] Cincuenta ai'!os de Ja Historia de México. Vol.I, El 
Colegio de México, 1991. 
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entronque con Michoacán; dos caminos que iban directamente al sur, uno hacia 

Cuernavaca y otro hacia Cuautla, se conectaban con Oaxaca hacia el sur con Tierra 

caliente y el puerto de Acapulco; dos rutas directas a Puebla, que establecían 

conexión con Veracruz, el Valle de Atlixco, lzúcar y Oaxaca; por último dos caminos al 

Oriente se conectaban con Jalapa y Veracruz24
• 

Hasta principios del siglo XVIII el Valle de México, Toluca, Tepeaca, lxtlauca y 

Metepec abastecía a Ja capital del grueso de maíz; el valle de Cuautitlán era 

proveedor de trigo, mientras otras zonas al norte del valle de México se dedicaban a la 

ganadería. Los Valles de Atlixco, Puebla y Tlaxcala también fueron durante la época 

importantes abastecedores de trigo, al igual que Tacuba al poniente y Guanajuato y 

Querétaro al Norte, mientras alrededor y en el interior de Ja ciudad se habían 

desarrollado diversos establos para abastecer de leche a Ja población. 

Se puede decir que Ja Ciudad'.de México logró. satisfacer su •abasfo durante el 

virreinato combinando varios~eJeinerifos';·e'nfre eflose1 °6~~Írol a~·'ª regulación.~del .flujo 

de productos de las re~i~rí'es ·~ii~GrÍda~:t~~ 6.~n Úria' nie~br.2p~~1.%~i~h.¿n 'el ~alle de • 

México; aumento en Ja prodGcciónpercápita; Ja' introducción de Jél'gahadei"ía; Ja rnayor .· 

eficiencia en los sistemas áe tr~n~port~ ·~s6añoles y la incorpora6ión de diversas 

plazas y tiendas. 

24 Romero Manuel, Héctor. Del Tianguis a la modernización de coabasto. op.cit. pp. 42. 



MAPA 8 
PRINCIPALES CAMINOS DE LA NUEVA ESPAÑA 

Fuente: Hassing, Ross. Comercio, tributo y transporte. 
La economía política del Valle de México en el siglo XVI. 
México, Edit. Alianza Editorial, 1990. pp.185 

MAPA 9 
PRINCIPALES CAMINOS COLONIALES 
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"" "' 



40 

El abasto en el México Independiente: la consolidación de la Ciudad de México. 

El Virreinato sentó las bases de la administración urbana y el desarrollo comercial de 

la Ciudad de México a partir del cual se convertiría en el principal centro 

administrativo, económico, colonial y político de un vasto territorio organizado a 

beneficio de la corona. 

La ruptura del orden colonial en '..1 a21: marco el inicio de la reorganización de la 

Ciudad de México y sus sistema de abasto alimentario. La creación del Distrito 

Federal (18 de noviembre d~ 182¡)·,;~'.6~0 bapital y sede de losPoderes de la Unión 

acrecentó su jerarquí~ p~líti~a Y,~ci~r16~i~~ ... · ·· . 
''.~.-:.-',.{.?::,-.. ::<. "·'·' ;-: ·~:·f' ,: 

Después de cumplir~~n'.'tJn~tfunci~~ Ir~eg~lar en el ~provisioria~i~~to de maíz y trigo 
--··'"-.- -,,-.'.-:··'-" •.•. ó,, __ ,, .. ,. .• - "'-- .• .• -·- '·""' . ····--. '·"· ··'• - ' 

hacia la ciudad de México,tcie's~pareéieron él prindpiOs del' siglo xvu'el . Pósito y la 

Alhóndiga y el esqu~~(~-~;·~~~-~!~;E~t~n,f~ ~aci~; I~ yi~:cia·~ d~ Méxi¿() 'se· reencu~ntra 
por la vía del "libre mércaCiC:)'~~z./ \. • '' · · · . 

'-~ <->,0:1;. --~.:: .. - .. 
. '"(: ~;: .:-.:,. ~ -~:f . . (•~ 

·:·;·:'.· ·"·' 

En este marco ·se in¿ofpÓr~·.\¡~'}l:i~C::i~Acl~¡corno'.' principal unidad de producción de ·. --_._'.:: ·. '..::~ ,--,~~> :'._:~~-,~;!. J:t:>:_ :_:'.:~?:~:::¡ :-. {f::;::·:~-·~:::_.<-T·,~- · ··.>·:: -. :: . . . . . ::.:- -· 
alimentos y fuentede'aprovisionamieniodela Ciudad de México. De.hecho son las 

haciendas la.s q~e-'co~tfQ'l~-,1i~II~b~st~.;r~s~eta~do la jerarquía económica y política 

que ya había -c~~'s:;,Jc;:~~-6(~ t)uda,c?de Mé~lco. .· 

El sistema de transporte lacustre a través de canales y acequias, sobre el que se 

desarrollaba buena parte de los circuitos de abasto metropolitano, empezó a perder 

importancia a causa del desagüe y la creciente expansión de la ciudad. Unicamente 

25 Torres Torres, Felipe. "El abasto alimentario de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México" En: 
Basssols Batalla, Angel y Gloria González (Coordinadores) Zona Metropolitana de la Ciudad de México: 
Complejo geográfico, socioeconómico y político. Departamento del Distrito Federal-Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1993, pp. 234. 
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subsistieron hasta finales del siglo XIX y principios del XX los canales de la Viga y 

Texcoco que seguían siendo importantes vías para introducir flores y hortalizas. 

La expansión física y el crecimiento demográfico de la Ciudad de México amplio la 

demanda de alimentos, por tanto el abasto se reestructuró gracias a nuevos sistemas 

terrestres como el ferroviario, que se articuló desde la capital en 1873 y permitía el 

suministro ágil y masivo de granos y otros productos desde regiones más distantes; 

solo hasta la posguerra se crearon grandes proyectos de carreteras que más adelante 

permitirían la participación del autotransporte en el abasto hacia la metrópoli. 

Desde finales del siglo XIX los principales circuitos de transporte ferroviario se 

definieron a partir de un eje troncal de carácter nacional con poca::; ramificaciones 

hacia el interior. Este eje ubicado de manera transversal estructuró tres. rutas 

primordiales en la circulabióri .de fue~earicías a la Ciudad de México: el sistema 

México-Veracruz, el Mé~ic6~duad~1aJ~i-aVerMéxico-1'v16relia (véase mapas .10713). 

De esta manera se favoreció la integración in~ipiente de mercados regionales haciael 

oriente y poniente del país y 1a interconexión c'.on.'puertos de comercio internácionar. .A. 

causa de ello se promovió la creación de diversos almacenes y depósitos de 

mercancías que servían como puntos de internación regionales y de distribución hacia 

la ciudad. 

Por su parte la expansión física de la Ciudad de México, requirió li:i creación• de 

nuevos mercados de distribución: E~ 1BT1 los comerciantes. se c;;hcenirk~on en 8 

mercados y entre 1888 y 19os el :Ay~htamientoconstruyÓ otr6s:>;·~:eAtr~il~s que 

destacaba La Merced {1890) . que, .. ~urahte' lo~· ~rÓxirTlOS 90 ~ño~. s~~Í~ i el, prihcipal 
• •• • .: ~ -'' _,· • • ¡- " - • ;._ ., ... .,,, - • ;·. -- - '· .• ••• ••• ••••• - • ,· • • - • 

mercado de abastecimiento hortofÍutícola para '1a ciud~d C:re:rvfé~ic:o~. · ·· 



>º CD CD 

llJ 

~ llJ 

o cr: 
<

 
>

 o cr: 
cr: 
~ 

... llJ 

o CD 
~
 

. w
 
. e ~ 

~ .. =
 .. 

e
º 



43 

Organización del abasto en el México Posrevolucionario: institucionalización y 

expansión del sistema de abasto alimentario. 

El comercio fué una de las actividades más afectadas por el movimiento 

revolucionario iniciado en 1910. A causa de la lucha armada, el abasto de la ciudad 

sufrió continuas interrupciones e incluso otras zonas del país quedaron relativamente 

aisladas. Al descender la producción agropecuaria, industrial y minera, por la falta de 

mano de obra y capitales, los escasos artículos disponibles no podían circular hasta 

los centros de consumo, por los graves daños que sufrió la infraestructura ferroviaria, 

mientras que las importaciones tropezaron con diversas dificultades debido al 

surgimiento de la primera guerra mundial26 
• 

Para 191 O la Ciudad de México se extendía sobre 40 Krn2.y. aleanzaba una población 

de 471 mil habitantes. No obstante las contradlc6'i6r;i~s··~o~i~I~~- en el seno de la 

dictadura Porfirista, se había logrado refuncionalizar la á~tigta· ciG~ad'coloniál que los 

primeros gobiernos independientes habían tr~n~ibi~a~~ iTiu-y poco; La creación de 

grandes avenidas, y la dotación de nuevbs i~rvidÍó~'' como electricidad y tranvías 

facilitó la accesibilidad intraurbana y la expansi¿n\• crea~ión de diversos barrios. 

En el periodo de 1920 a 1940, uno de ; los principales motivos de la expansión 

comercial de la Ciudad de México,Juéei~u~fe',de la zona de La Merced ubicada en el 
~ .. ·<~-":'.:'·'.:/ ·. <·:'".·: ':> -,,- '/.:: 

primer cuadro. Este ha sido el primer,g~~~ núd70 comercial de acopio y reventa de los 

grandes flujos de fr~tas yh6~ali~a;sJG~IJ~~:bá'n de otras regiones a la capital. 
:. ::. .;. ' -. '" --,, ... "',. _,, : ~:-:-:· ... . .· . 

-'. ;·-;~~-: ~< · ·:~}.~;.~/i]~\/;:L·.::· /:.j.-:~:J::: _-,:._·. 

Desde la década dedos·_ir~i8t~ e".Es!Jci~}c~rn~nzó,un papel activo en el sistema de 

comercialización y,-ab~~~?-~-~ '~iifli~~i6·s· ~~;~'.·~~tabilizar los mercados de alimentos 

básicos. En 1937s~de6~é(ó l~·bt;a~iÓ~ d.~i .. c6mité Regulador del Mercado de Trigo 

26 
lópez Rosado, Diego G.' Los mercados r:Je /a Ciudad de México. México, Secretaría de Comercio, 

1982. pp.322. 
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con la finalidad de realizar las importaciones, crear una reserva estratégica y regular 

su precio. Un año más tarde (1938) se creó el Comité Regulador del Mercado de 

Subsistencias y se fijan precios controlados a los productos básicos. El Comité 

Regulador es sustituido en 1941 por Nacional Distribuidora y Reguladora, quien a su 

vez toma su lugar en 1949 la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana 

(CIEMSA), ésta última empresa es el antecedente de la Comisión Nacional de 

Subsistencias Populares (CONASUPO) quien surge en 1965. Paralelamente se 

remodelan e incorporan diversos mercados, los cuales suman 263 en 1952 cubriendo 

todas las delegaciones del Distrito Federal. 

La década de los cuarenta marca una fase de transición del desarrollo agrícola e 

industrial del país. La reorganización del campo basada en el ejido; la incorporación · 

de tierras de buen temporal; las obrasde infraestructura como presas y canáles de 

riego y los programas de inversión rural, aumentaron sensiblemE!Qte_~l'Í,~~~i~iér\h)•y 
los volúmenes de producción agropecuaria. Asimismo la inserción d~{Mé~ico'eri.~1··· 
mercado mundial de alimentos } la llegada de · agroiílciá;í~i~~, 'a;i~~íli~rias 

V' . . :.: ~- ,. " ' ' 

trasnacionales promovieron la /especialización produétiva ·.tje i:c::li~ersas'J·'.regicines ·· 
.. ,- \<. :·?. ·~· 

agropecuarias. 

La expansión productiva estuvo basada en ull ~odelo te?n?lógi.co cor:iocido como 

"Revolución Verde;·: donde Méxic~ fue réceptor~de'~a¡q,~~~~s·tec~ol¿~icossusténtados 

~~"':~~:~~mi::~;,:~~1::;:;::~:'.ª:;~~:?JJ~~~~~~¡~~Jr~jjf ~¿jJ.': 
desequilibrios ambientales, ya que el. uso" i~dis?!iíl)iry~ci9;(~e.':; agfo9uííTlicos '·y. 

maquinarias sifisticadas derivaron problemas ele ·¿?~tanÍinaC:t68 ·de ~Gelo~ y agua, 

compactación y erosión de suelos y pérdida de I~ i:iI~8iJ~i~id~~. ·~htf~ o:~a~}/;h 
.v\ • ~\!:;~\·, <>:', •:;, ~·, ,,_' <~·• "):-·:: :··:;',~ ,',,.'.'~': -. ··>·: ,-'':. 

El avance del modelo provocó que rnü~has')~giÓh~s· p~rdi~ra~'.;;sus •prácticas 
-- ,- - -.' _· ·,·, '. _·.<. - :~> :<· ··'~~·--:~~ ''-''· ... '" ,•"• . ,· 

ancestrales de producción agrícola, sin e!Jlbargci, .·en. algunos. casos. se. mantuvieron 

nichos de agricultura tradicional y eri otro~. el li~itado ac~e~CÍ él· la tecnolbgía . y · 
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maquinaria transformó mínimamente las prácticas anteriores al "proyecto 

modernizador'' . Esto generó una estructura regional polarizada en el sector agrícola 

donde sectores altamente especializados y tecnificados contrastan hasta Ja actualidad 

con productores tradicionales. La ausencia de un programa articulador de desarrollo 

rural a nivel nacional y la implantación de un modelo industrial de "sustitución de 

importaciones", que impulso selectivamente a unas cuantas ramas industriales y 

centros urbanos, profundizaron la diferenciación social y económica de Jos distintos 

espacios del territorio nacional. 

Ante este hecho y el eventual abandono de las áreas agrícolas circundantes de la 

Ciudad de México, debido a su expansión urbano-industrial, se favoreció la 

incorporación de múltiples regiones a las necesidades de su abasto alimentario, el 

cual se refuncionalizó de acuerdo a Ja dinámica de construcción de las redes del 

transporte. 

En el año 1900;Ja.lohgÍÍ~ddevías férreas fue de 13 mil 300 kilómetros, una década 

más tarde llegó c~si~ ;O itli1 ~ilÓri,etros y para 1938 su longitud se situó en cerca de 

23 mil kilómetros27 .• ~in ém'b~rgo en Jos años subsiguientes se estancó o decreció.Ja. 

infraestructura de estamod~Úclad:del transporte, aunque su importancia para movilizar 
' - . '; 

alimentos y toda clase de produces siguió siendo básica, cuando menos hasta)os 

años sesenta, debido a que Jos grandes proyectos carreteros para el autotransporte 

alcanzaron su verdadero auge hasta Ja década de los setenta. La capacidad de carga 

de productos agroalimentarios, fundamentalmente hortofrutícolas, cárnicos y los de 

tipo industrializado, se inclinó hacia esta última modalidad del transporte, por que 

permitía mayor flexibilidad espacial en Jos circuitos y la reducción del tiempo del 

tiempo de traslado, además que varias de ellas se unían a Jos nuevos puertos y 

estaciones fronterizas desde donde se realizaba la internación de alimentos desde el 

exterior. Los nuevos caminos carreteros, si bien reorientaron algunos circuitos 

27 Series estadísticas de FERRONALES, 1930-1987 y 1990 y Estadísticas Históricas de México, Tomo 
11, 1986. INEGI. 
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regionales para cubrir el abasto de otros centros de población, la Ciudad de México 

siguió manteniendo su fuerza de de estructurador del territorio a nivel nacional. 

Por la situación anterior, el antiguo eje transversal del transporte se vió superado por 

una malla de tendidos longitudinales de circulación que se conectaban hacia la 

frontera de Estados Unidos. Esto generó una integración de diversas zonas agrícolas 

del norte del país para el abastecimiento de la Ciudad de México como fueron 

Querétaro, el Bajío Guanajuatense, Ciudad Valles, El Mante, Jalisco, Sinaloa y 

Sonora. 

El nuevo esquema de transporte fue fiel reflejo de fa reorganización espacial del 

abasto. La relación de interdependencia con los Estados Unidos reforzó desde el 

principio un marcado predominio de los ejes longitudinales hacia el norte, mientras en 

sentido transversal se consolidó un sólo eje, lo cual junto con los anterior.es 

acrecentaron la centralidad comercial.de la Ciudad de México, pues ésta se ubicaba 

como el vértice que unía los ;diversos ejes; finalmente se desarrollaron pocas 

ramificaciones longitudinales· haci~C'~¡ sur, principalmente hacia entidades más 

distantes, corno Oélxata.:'chÍ~~~~:y:,yGcatán, lo cual significó poca integración y el 
',_-.:..:-- ' ·' . -- '· ~-- - . - ~ -

mayor aislamiento de la regió;i'suf'y;sureste del país. 

Por otro lado en 1970, el 0•1~~m~ Álupo ca,; habla flnallzado la Integración de 

bodegas rurales y silos ent0~~·~1.~aíáfa3'degas Rurales Conasupo (BORUCONSA) 

se constituye en 1971 cornó''.~nT~J¿ai,ismo de enlace para el acopio regional y la 
. - ·.''.,,_-.> ·; .• ··;.;:,.·?~'!::.;,·- ,' . 

redistribución urbana y rural pridcipa)mente en el giro de granos y oleaginosas. En 

ese mismo año se inició I~ f~~e~d~%<pansión de filiales de Conasupo, a través de 

Distribuidora Conasupo (DIC'ÓN;sJ\})-dGy~ función, hasta la actualidad, ha sido la 

regulación de susbsistencias ~h;b',;a~:J~banas populares y el medio rural. 

Un año después (1972), se crearon nuevas filiales de Conasupo como fueron Maíz 

Industrializado Conasupo (Miconsa) y los Centros Conasupo de CapéJcitaciÓn 
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(CECONCA) para capacitar a los trabajadores del sistema y los usuarios del campo. 

Con tal infraestructura, el Estado se constituyó en el núcleo de la distribución de 

granos básicos en todo el país, a tal grado que en 1976 Diconsa operaba con 11 mil 

establecimientos para distribuir granos básicos. 

Para apoyar aún más al sistema Conasupo, se creó en 1977 la filial Impulsora del 

Pequeño Comercio (IMPECSA), con el objeto de distribuir, al mayoreo y medio 

mayoreo, productos de consumo final, principalmente básicos hacia el pequeño y 

mediano comercio. De la misma manera se puso en operación en 1979 el programa 

Conasupo-Coplamar, que significó la adición de 200 almacenes regionales en zonas 

rurales con la gestión de las propias comunidades. 

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) iniciado en 1980 fue el antecedente de un 

proyecto de abasto social de dimensiones nacionales, el cual se concretó hasta el 

inicio del sexenio de De la Madrid, cuando .. surge el primer Plan Nacional de 

Alimentación (1983) que enfatiza en la creación del Sistema Nacional de Abasto, 

aunque la reorientación hacia el modelo neoliberal, que se profundiza durante el 

sexenio de Salinas de Gortari, cancela esa posibilidad por que se procede a 

desmantelar las instancias económicas coordinadas desde el Estado y se contrae la 

política de apoyos soci.ales; incluyendo el abasto alimentario. Este aspecto lo 

analizaremos con más detalle en el capítulo 111. 

El proceso evolutivo mencionado.nos lleva a concluir que el sistema de abasto de la 

Ciudad de México se caracteriza por presentar dos rasgos comunes: primero, su 

consolidación como principal centro económico-demográfico lo convierte en el 

principal eje de Jos circuitos comerciales desde la época prehispánica, manteniendo a 

Jo largo del tiempo un marcado predominio sobre el resto de las ciudades en cuanto al 

flujo de productos alimentarios y, segundo, dado que ninguna urbe es totalmente 

autosuficiente, la Ciudad de México se ve obligada ha trasgredir paulatinamente su 

espacio natural hasta delinear diversos vínculos con regiones agrícolas y el mercado 
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internacional, un comercio de largo alcance, más complejo, con nuevos requerimientos 

del transporte, de tecnología y organización para satisfacer las crecientes 

necesidades alimentarias. Así, el poder político y económico adquirido fue suficiente 

para subordinar, según sus requerimientos, Ja producción agrícola de amplias 

regiones del centro y norte y definir sus áreas de influencia, cada vez más distantes y 

diversas, para su abastecimiento. 

Entre los factores detonantes de la expansión del sistema de abasto de Ja Ciudad de 

México se encuentran el componente demográfico y Ja propia expansión urbana, por 

que en Ja ciudad se estructuró una demanda creciente de consumidores, de industrias 

alimentarias y nuevas áreas de mercado que inciden directamente sobre el 

comportamiento de Ja producción y los circuitos regionales de alimentos. 

2.2 El crecimiento demográfico y la urbanización como condicionantes en el 

abasto alimentario de la ciudad. 

Sobre Ja base de un país predominantemente rural hasta las primeras cuatro décadas 

de este siglo, la población mexicana cubrió sus necesidades de abasto alimentario 

mediante un esquema comercial mínimamente articulado. Si bien las ciudades habían 

definido sus propias áreas de abastecimiento rural, Ja incorporación de centros 

urbanos de mayor jerarquía generaron diversas presiones para satisfacer la expansión 

de las necesidades alimentarias de su población. A nivel intraurbano se habían 

consolidado pocos mercados de mayoreo y bodegas, en cambio eran comunes 

diversas plazas-mercado y concentraciones comerciales donde acudían Jos 

consumid ores. 
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La dinámica demográfica experimentada desde los años cuarenta, además de 

acelerar el crecimiento de población y el surgimientos de diversas metrópolis, se 

reflejó necesariamente en la expansión del consumo de alimentos y, eventualmente, 

en la readecuación de los mecanismos de abasto para satisfacer el propio crecimiento 

de las ciudades. En este sentido resulta fundamental analizar la dinámica de 

población. 

En el periodo comprendido entre 1940 y 1980 la población mexicana se triplicó de 20 

a 66 millones. El patrón demográfico se invirtió, es decir, de ser una población 

mayoritariamente rural, pasó a conformar un perfil predominantemente urbano, lo cual 

provocó que diversas ciudades se desarrollaran innusitadamente. En 1940 el 35% de 

la población se consideró de carácter urbano y para 1990 el 69.5%. (véase cuadro 2). 

Cuadro 2. México: Población urbana y rural 1940-1990 

Población Población urbana Población rural* 
Año Total Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
Total (miles) (miles) (%) (miles) (%) 

1940 19,653.6 6,896.1 35.1 12,757.4 64.9 

1950 15,791.0 10,983.5 42.6 14,807.5 57.4 

1960 34,923.1 17,705.1 50.7 17,208.0 49.3 

1970 48,225.2 28,308.5 58.7 .19,916.7 41.3 

1980 66,846.8 44,299.7 66.3 22,547.1 33.7 
•'_.~:, ;.-",' 

1990 81,249.6 56,468.5 69.5 23,968.6 29.5 

* Se considera población rural a la que reside en localidades de menos de 2,500 habitantes. 
Fuente: CONAPO. El subsistema de ciudades en México. Tomo l. e INEGI. Censo 
General de Población y Vivienda, 1990. 
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Los desequilibrios regionales derivados del modelo económico dieron como resultado 

que, por una parte la industrialización tuviera un carácter centralizado, al mismo 

tiempo el sector agropecuario tuvó un impulso selectivo en las regiones que 

desarrollaron modelos empresariales que se integraron al desarrollo agroindustrial o 

al mercado internacional, tal es el caso del Noroeste y el Bajío. Debido a ello, la 

distribución de la población y las inversiones se orientaron hacia pocas ciudades, que 

posteriormente se reforzaron como centros manufactureros y de servicios, el resultado 

fue un esquema de desarrollo urbano que reafirmó el carácter preeminente de la 

Ciudad de México, pero también indujó el surgimiento de un grupo de ciudades como 

Guadalajara y Monterrey, además de Puebla, Veracruz, León, Aguascalientes, 

Torreón, Tijuana, Chihuahua, entre otras. 

La Ciudad de México, como se observó en el capítulo anterior, se mantiene 

históricamente como el principal centro económico y político, pero su carácter 

preeminente se acentúa desde el .siglo XIX, ·Es. decir, el. tamaño de su población 

evoluciona muy por enci~a deJa cjudad 'c:1e }arigo inm~dianto.Ínferior: alrededor de 4.4 

veces en 1890; 7.1. para 19soN,~actli~'1~"erife;cer~~·éie'6 veces sobre Monterrey y 

Guadalajara28
• 

:::~. •.' ,.,,_"'._- =·•·-·_.,,,_, • ,;. '>'!-;<- «o~· 

.-', /·.<·: ' :; ·,:;_t., -,"• 

La primacía de la.CiJd~cl. de' M_é~ico; en el~sistema •de ciudades, refelejada por el 
_ ___:. _____; ~,.-';-'";·'"-" .c;~_;.o-·~.\-:;; ·----""·. ·;;··-, " ',,-·- . -- ·.·' -. ' 

tamaño de su población y ~or: su influencia sobre el todo el territorio nacional, es 

consecuencia, entre otras ~a~on~s. d~ I~ urbanización acelerada que experimentó el 

Distrito Federal. 

Hasta la década de los cincuenta se había consolidado la llamada Ciudad central29 

que comprendía lo que hoy son las delegaciones Benito Juárez, Hidalgo, Cuauhtémoc 

28 
Garza, Gustavo. "El carácter metropolitano de la urbanización en México" En; El Desa"ol/o regional 

en México: Teorfa y Práctica. (Cornp: Bassols Batalla, Angel et. al.] México, Instituto de Investigaciones 
económicas, UNAM. 1992. pp.177. 
29 

Nos basamos en la clasificación de contornos que Negrete y Salazar proponen en el crecimiento de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
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y Venustiano Carranza. Con el auge industrial de los años cuarenta y la migración 

campo-ciudad, su desarrollo metropolitano comienza crecer rápidamente y extiende su 

influencia sobre zonas periféricas para integrarlas física y funcionalmente. 

Durante la misma década, la Ciudad de México se expande en un primer anillo 

integrado por siete delegaciones y un J'T1Unicipio del Estado de México: Alvaro 

Obregón, Atzcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, lztacalco, 

lztapalapa, Tlalnepanta. 

Al comenzar los años cincuenta sé.:rebasaron los límites del distrito Federal por el 
: ·~ .. :·, . ... < ' 

Norte, incorporándose los municipios Chirnalhuacan, Ecatepec y Naucalpan mientras 

que hacia el sur del Distritof ede¡~I se unían a la mancha urbana las delegaci~nes 
Cuajimalpa, Tlalpan y XÓcgimil~o: En esta etapa la Ciudad adquiere su caráct~r 
metropolitano, por lo cual ~e,~tiliza el concepto de Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México (ZMCM). 

De 1960 a 1970 se agregan los mun1c1p1os de Atizapari de. Zaragoza, Coacalco, 

Tultitlán, Cuautitlán, HuixtjuHican, Nezahualcóyotl, La P~~.· Tultitian /Ta, d~legación 
Tláhuac. El crecimi~nt~ ~~trópolitano hacia . el Estado) de México co~ti~¿~; y(se. 

-.· ; .. ~·~:r.-:·>_· .. ,, .. \ <·~/;,<---·>~>· .. -- -~-. .· -·;- .. -:< .<.:.': . ·> .-- , _'.<:-._ ~ .;·.,_,- -/~·:\ :·~>~<; ¿\':_¿, ·,:·i-·-~ /Js. ~~:;1;?·;1;'":··.t ~- ">,'. 
adhieren a la··zMcM-en'}9:ªº·0tros ocho municipios de·. esa entid~d::Atenco:,Chalco, 

Choicol~~pan, l~tapit~?f'.\~ic¡iJ~.~;:~~T·~~~··:J~~ªQ1·~~:.;~~~~9.~i~{~.~~~h~~.•.\f.~~1).i .. ·YIL8-... 
delegac1on CuaJ1malp(l., perteneciente .:.aLD1stnto .. federal.." Finalmente;·. entre 1980 •y 

- ~_:'. .-' ~<,,:. ~--~ ·,-:.,~~{:-c:~.:-:.~.:f'..~:;º "7~.'.'.=~ }~~-::··:~~ .. ;~ ?··t<-_''~-'.(<·--;'.·:;; ... -.,;'~- ·.·-~· .((( '.:->-~·.: ~~(:-. ~·::- :·~·.,':'. .':."; '.:?: ·.·-·. ;j"~-":. ·) ':- .:·· :· '. ':· ;:.··:.. ', 

1990 la ZMCM.secompleta cpn un< grüp(l 'de rnupicipios •mexiq~ensesdoca_lizados:al, 

norte del D.F.: A~6ím~n.: !Jalte~·do, Mel~ho{ Óci:;rnpo: Nextlalpa'ri; TeÓloyucan, 
~- .... ~- - ' - . ' . . ' -· . . . ' ' ' . -- ' ' . - ,., - .- ' - . ' ' 

Tepotzotlán, Tultepec y Zumpang6 (véase mélp~ 14 ). 
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MAPA 14 

EVOLUCION DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

SIMBOLOGJA 

[IJ Unidades incorporadas en 1970,:. 

{§] Unidades incorporadas en 19~ 

Ll Unidades incorporadas en 1990 ' /<>,','.··.:.}.~,·, :.: .· . 
FÚentes: N~re~e;-.M~·i~~>E~~(mi~· y B~ris G~~-iz~rd.:· ~oblación, "esp_acio 
y medio ambiente en la Zona Metropolitana.de la Ciudad de México. 
El Colegio de México; .1993;··42 ·pp:; · ..•..... ·.• '.. ..:,· · 
También se utilizó la· regioñalización '·de·, Bassols Balalla; Angel .. que 
consider~. 3 mUr:tici¡Ji~s~. más. ~ue: s.~ .)n~~Ípora.ron Juncionalrriente a la -
mancha urbana duranle:1992-1993,.Uegando con ello a un tola! de 30 
municipios ·en lugar ·de ;Jos ,27 qúe. define;.Negrele.' El criterio de 
zonificación puede consulla.rse en la .obra: La Zona Me tropo/llana de la 
Ciudad de . México.;· Complejo; Geogr~fico;"c Económico· ypolit/co. 
Editorial Departamento deJDislrilo Federal e lnstrtuto de Investigaciones 
Económicas, UNAM. México: 1994. · · · 
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Actualmente la ZMCM cuenta con LJna superficie aproximada a los 2,000 Km2 y, según 

el Censo de Población de 1990, suma casi 15 millones de habitantes, de los cuales 

alrededor de 8 millones (55%) se ubica en las 16 Delegaciones políticas del Distrito 

Federal y cerca de 7 millones (45%) en 30 municipios conurbados del Estado de 

México. 

Cabe señalar que ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla y otras de magnitud 

menor, también generaron presión para orgariizarnuevos espacios productivas· Y. crear 
. . . ··- . 

agentes comerciales dedicados a_satisfacersu-ab~sto alimentario en.función de,~,us 
respectivas regiones. Sin embargo, la :CiÜdad de Mexico, representa urí _C:aso _que 

' ' "\e'.'·· - . ' " ; . .:::-· . . 'L" • - •o~- ·- ·-·. ' - . - , _. • • .• _: . . . 

merece especial atención, si reparamósén el:hecho que ell esta metrópoli se ubica 

El incrementó aceleradod~I~ 'f)601adónde.1a Z~CMylacr~~cióne ibcorporadórlde 

::~:;:~,::~:a~:rf~;i;\t~,r~~~:;~~zu~t~~~ir~:'~t,~~::~n~~~~~~~~:~:::~. 
el volúmen de_ Jos alimentos requerido's para satisfacer la dernandá y laicreáción .de 

nuevos canales de~i~tri50C:i~~ ~I inte;íor~~ I~ Ciud~d.-:; ~ ,: , - / -- .- --. : __ 
. ""·'"· :, ... ,,. 

·_; ........ _.;·'."'. ""~<-: .. ,. -~-- -_ .. :~/.' ~:',~--- -::.:. :·· ', 
·. · -~~-s,:{-_~,\·.:.:I:t:<_·_ :-~_:_- <:;~<--:-·· ·;_,-~'.:< - · .-x·::.~ _,, · .-:.¡-:.. 

Dado_ que la _·.Ciud8:d-_sejva)éxpandiendoifísicamente,.~.gran,párte,df la,agricult~ra 
periu-rbana des~~~:~~i~--~~~fr~:~;¡¡~f~~~rja_-·~1~~~?f-~~~f~~~x~;.::;vi~i¿H~a,· .-~reas 
industríales,_·de se~i?ió~ y esparcirni~nto. Si ,a ésto· añadi1T1os ~l,des,aliento~del. sector. 

agrícola, pri~gip~1~~;t~ ~r:p~q~~~cis: ym~ei~his.Jfkci~cto~e~; s~-- f~~iii!~ "ljn proceso_ 

permanente _•--cie:·•sUstit?C:ión .;de;,:su~lo .. enO'rf~vor•- ;~~¡:;,·d~sarroT!o •'úrbélno .. •.En ;•las_ 

sdDeaedl:ai~~s:ui~np·~_eo:_-c·_~a~:a1nm._1 
__ :P~_~oh_ d.-rt1ax.·-·-~--º_·._-c:_.1.q_ah t_.p.·_.~a-_._1,~_-rfa;_;_·: ___ ~~J.f~:~Y 1~t~~~~~ ºl~;~;~~J:_-_ .• _;re_,e'lª_-1h_-q._

1

_ •• ~_·u,:"_ª1•a;s1n_i_:_-_-d:e;I 
1 1 ei mércado, quedañ i

0 

~~ciÚc"idbs :-~ 
hinterland agrícola d;~ I~ ~a~itaL - - -- --_.- ---- ' -- --. -- -- .... - -~ ,_ ---
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Durante el proceso de expansión de la ZMCM, algunos de los centros mayoristas de 

abasto tradicionales para la población, como lo fue el mercado de la Merced y un gran 

número de establecimientos asociados a éste sobresaturaron el eopacio comercial del 

centro histórico. 

La Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en un estudio realizado, señaló 

que hasta 1979 había en la zona de La Merced: 1,345 bodegas de frutas y hortalizas; 

270 de abarrotes y víveres; 131 de chiles secos y especias y 67 cremerías. 

Paralelamente subsistían los giros más diversos del comercio no alimentario como 316 

almacenes de ropa; 160 boneterías; 97 fábricas de ropa; 77 zapaterías; 69 ferreteÍías 

y tlapalerías; 65 dulcerías; 32 jarcerías y 30 comercios de aparatos eléctricos30
• · 

Se calcula que Ja zona de Ja Merced comprendía 15.4 hectáreas y se extendía sobre • 

el 20% del centro histórico y un g;an número de calles y casas-h~6it~~ión se 
_. ·' . .. . ·.·- · .. - • ..... . --::;--

habilitaban como ·. bod~g~s,;;.esto··-:ge'n.eraoa'· uria_Xgran.'cantidad ·'d~\rn~~i6Hras de 

desacarga y movimie~·i-ds'·cii~;i~r p~rj~·k'afiGehci~!:~e-·bci'~p~~-cid~e~·y:}ra~~'i>Ortist~s. · · 
situación que generab~hlÍJltip/~~'cO'ri'g~stioha~ie~tos'.'··> ••• . . ,\'. •i <. .· .·.... •·' . 

La Merced y el grupo de mercadcis·8enfrales qUedarÓn'cad~ v~z~im~yor disíancia de 
'-•' '•,,\: "': .:: •.' -:~-' '.'•, •;'.; ,'~'. :,,_' ,;•< ,' .:;,,' O ~-·,:: > ',, ''•'A' º',:' ' ::,••o< ''' >' • •.''' • :- •, ', ,;;_, O'.·.'. ',•'.: ,,\' > ;. 

los consumidores .periféricos,'18Sforrnasde acceso de nuevos bairi.osy'óolonias. hacia 

los. comercios·. cent~ale;·t~mbién °res'Lílt~ro~ ser ~-~~'.~c'~;~pl~~ad~~j~~- ¡~·-1~.ar·~uigen 
nuevas concent~~cio~es comercial~ ··p'ar~-:.·¡-é~pohd~f ~J'. a.basto {·aTirneFítario· cie ·.· úna 

población en constante crecimiento. 
:: ·.\<.\?,:: &::·:, 

Desde Jos años setenta surgieron diferentes· proyec;tc.)s- F~d~rá(e~ y'. Estat11~~ ·para 

hacer frente a esta situación. 1nicia1rnente··s~'. c6As:frliy~;h'ri C'~~!/~1~~ ·ci~ '.abasia· ~n 
Guadal ajara, Monterrey y Torreón. En la'• bi~~~~-,d~ ~~~i?o .. ~:·5¿·f p~;5y~~t~forí ·'Crear· 

Mecados Mayoristas en diferentes puntos -aéi ar'~a p·~f-il:Jrba'ria?:'~~[ esta' razón . lá 
-·-'~,---·~:.-.:::~.··+,:,' -}-~:;:. -~0.::" . :~':· .. :·:': ~, .-· 

30 Romero, Héctor Manuel. Del tianguis a la modernizaciónde;oabasto. op. ~it. pp.72. 
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Merced fué sustituida en 1982 por la Central de Abasto de lxtapalapa (CEDA)31 y en 

1985 se crea la Central de Abastos de Ecatepec. 

Estos cambios en los mercados mayoristas surgen durante la década de los ochenta, 

incluso cabe señalar que se dan antes de la "modernización comercial", cuando la 

participación del Estado era importante, y por lo tanto terminó por consolidar las bases 

de la hegemonía comercial alimentaria de la Ciudad de México. .., .. ,' 

';,.·_.' 

Así, la concentración económico-demográfica, medida en terminas. de'derisidad de. 

población y nivel de ingreso de esta gran metropolí, significó una ventaja '¡~resistible 
para la atracción de productos alimentarios. La dimensión de su con~~híJ;~~iL~1 ha 

., ... , __ ·-·'" 

generado el crecimiento insuperable en su capacidad comercial interna de.distribución 

y paralelamente, el desarrollo del comercio de larga dista11ci~ •. ·~s,,~decir,; la 

conformación de fuertes vínculos y mecanismo de interconexión.~ú~,d~'.e~t~b1e6en 
con las diversas regiones productoras. 

.,,,. 
·,. ·-</r•>}:<· 

Dado que los mercados mayoristas y grandes centros.de acopio/de:· la; dudad.se 

ubican como puntos- te.i'rnin?-les de los flujos regionales :d'e:,,a~asieciiníentÓ,>su 

reconocimiento y caracteriz~dóíl. es fundamental para. comprencler,losj mecanismos y 

patrones de distribución regi6haJ. de ali~entos el·. funcionaiTii~nt~.; ·,a e~iructura del 

abasto de la Ciudad de México. 

31 
Montemayor H. Aurelio. "Tendencias de.1 desarrollo comercial enMéxico 1910-1985" op.cit pp.so?. 
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2.3 Los mercados mayoristas de frutas y hortalizas: conformación e incidencia 

en el abasto urbano. 

La Ciudad de México manifiesta una jerarquía económico-demográfica de primer 

orden. Encabeza el sistema nacional de ciudades, cuya área de influencia es/ en 

mayor o menor intensidad, prácticamente todo el territorio nacional, su pi'iríla".ía es 

reflejada por el tamaño de su población equivalente a 6.6 veces mélyó'r que 'la 

población de la Ciudad que le sigue32
• De acuerdo al Censo de PoblaciÓ~ y Vivienda 

de 1990 radican en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México casi 16 millones de 

habitantes que representa cerca del 20% de la población nacional. · 

En la ZMCM se genera 37% del productojnterno bruto nacional, ~lí~deckir del 50% de 

la producción industrial y de los s,er$Jci~~ d~lpaís,'~simi~mo;·s~ r~alizan, él50%ae las 

transacciones comercia1es/~aélerríás cWé.conc~ntra cerca''cié1a· cuarta .,parte de' 1a 

población econórrlicaf:n.~nte ~6ü~~: . 

Mantener el 'cC>~suili~,'.~lim~nt~rio'de población de la Ciudad dé'.MÉ!xico''y lá·propia 
,_· ... ,. ·-.. - ;-,_.-. ·-··~·· !-. -.,":.,. - .. ·.· ' '."· ·:. ' .>'· - . . - • •• : - ' • • . --:.. - ·• • " ; . . ;.;: - . ' ..... ' . • 

funcionalidad': de(/sisteíTla::"uPbano i~~ige desarr~Uar'. u.?ª¡, d~. tas? i~fra~stru'cturas. · · 

~:::¡:':: ~~itj1~~~~,~1E~~~iji~~~~~s~~rf ~~1~,~f~~i~Wi1~j~;~~: 
mercados especia.liza?os'd.e: rnªY?reo: centr.a l~s'• hortof rut,ícol.ási"ra~t~os ;((mercados · 

~~:~::i:~~~ r-j7 :ltrjt~!:~;§i~t~;2::t~·6f di1:~¡¡~~n~:~~~1Jii¿·~i~ri*!·~i~:~l~ceº 
:\:~- :_;:'{ ".<' .; \:'. .':\:'. ~\f:. ' " - ,; "</: ' 

::- , ·; ,,;.·· ,:) .;· 

En los productos .. hoftofruticolas, d°cnd.é •. escbrii~n~la'precehd~de m'ermasi.se. requiere 

~:·:::~:?E~:~1~~~~f i~f.:tf;E;~~~~~g:t·~~jr1~~:i~!~~: 
32 

CONAPO. Sistema de Ciudades y distribución espacial de la población en México. T. l. México~ 
CONAPO, 1990. ' 
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los productos que se remiten 

La creación de la Central de Abastos de lxtapalapa (CEDA) en 1982, además de 

sustituir el viejo espacio comercial de la Merced, obtuvo beneficios en funcionalidad y 

acceso vehicular para realizar el abasto de la ZMCM, adicionalmente codyuvó a 

disminuir el descongestionamiento urbano de la zona centro. En pocos años la CEDA 

se ha conformado en el núcleo dinamizador de la red de abasto a la Ciudad de México 

en frutas, hortalizas, algunos abarrotes, flores y desde 1993 en productos pesqueros. 

La CEDA cuenta en la actualidad con avanzados¡ sistemas de información sobre 

producción, precios y especialización productiva de l~s regiones por ciclo que facilitan 

el manejo a -1_-__ º_ •• s.-•_- _-m_ª-.-y• __ • _º_._ r_• __ i.·s•···t ___ -ª--.•_·--·---_s-·;··--- .ª-__ -_·--.d __ •_e __ --_._ m-_____ .ª_·-._•_--s ____ -~._-_·_. __ •• __ c·-··.-_·. _º ____ -._-___ n•_---·---_e __ -c_-• ____ t_. ª ____ ª___ é-sto--s __ ti_ timo __ - s- c-on m-edios-•• m-.• ___ -ª __ -Y,-orista ___ s y 
menud;stas que a •u vez se encargan de llevados altentos hasta el oonsomldoc. · 

::~d~: n•::~i~f~~)~j~f~~~~~J{~;~ª':t~~:::f ::~~:: :::o:;zn~F~~~a:: 
productos ho7~~frW1~ol~5,-Y, a9arrotes; b) cruj1as para 1¡ comercializacion :~ª~?rista; c) 

servicios coíl'lPl~.rn.Tntarios por andenes para suba¡ta y mercado de •- pr°'duct~r,7s. 

almacenes y frigoríficos _centrales y d) instalaciones administrativas, de seguridad, 

estacionamientos, circulación y vías de reserva (véasJ mapa 15) -
- 1 

1 

1 

1 

33
Castrezana, Mada del Rocío. El impacto socioespacial de la nueva Central de Abastos. (Tesis de 

"""''"""). UNAM, F""'"' " Filosofl• y ''''"· Cotoglo de Gr""'· "'''"· 1989. 



MAPA 15. 

CENTRAL DE ABASTO 
CIUDAD DE MEXICO 

o 
N 

.~·· 

• 1 AborrotesyVíveres 
2 Flores y Hortalizas 
3 Administración 
4 Frutos y Legumbres 
5 Subasto y Productores 
6 ·Zona Norte de Servicios 

Complementarios 
7 Centro de Distribución de 

Pescados y Moriscos 
(Nuevo Viga) 

. . 

• 1 Acceso de vehículos 
2 Patio de maniobras A 
3 AndénA 
4 Pasillo peatonal 
5 Andén B 
6 PotiodemoniobrosB 
7 ColleB·C . 
8 Solido de vehículos 

--····· ·-·----- ··-··-·-----·------···· .. ··---··-----·. --·-

9 Vialidad exterior 
1 O Acceso peatonal 
11 Estacionamientos cabeceros 
1 2 Vialidad interior 
1 3 Circulación peatonal 
14 Básculas 
15 Zona de transferencia R· 100 

¡ 
~~ .. i 

' 

== 



59 

La CEDA esta controlada por el Departamento del Distrito Federal, cuenta con una 

organización interna independiente, aunque mantiene cierta relación administrativa 

con la Coordinación General de Abasto y Distribución del DDF (COABASTO), quien 

también integra el control de los mercados públicos fijos y móviles. 

El objetivo que dio origen a COABASTO fue "establecer sistemas y mecanismos 

eficientes de abasto y comercialización de alimentos a la Ciudad de México, con miras 

a corregir las tendencias erráticas del mercado y superar las deficiencias 

localizadas34 
•• " En la práctica la influencia de COABASTO es mínima en el conjunto 

de la zona metropolitana, más bien son los grandes mayoristas quienes en la prácti,ca 

definen los flujos de productos alimentarios, influyen en la distribución al interior, de la 
-" --- ... 

Ciudad y controlan el sistema de precios, en este último ni el Instituto Nacio'ri~r del· 

Consumidor, ni la Procuraduría Federal del Consumidor hantenidb ~~~%;;~~~~cia 
significativa. '.'.:.}-:>~~~-:.~ .. ~-:~_;_:i ~:· , 

:-,"_'.:.~-:-~.: , • ";. ..~ C 1, :: :,_~~ 

Los mayoristas de,ia'.ceritral cJé:Abast¿s\j~ lxtapal~pa·pbr 10.~~riéra'r~~{~~'¡;~¿ializan 
;. ;·""·;-~./'-.;.·':~·,·"•·;! ,•;¡~.,·,~,¡~.--·7.:_;,_-·'·.~·'·' .-; :~··'".;'Y,•'•:•.'_; ~;,, ·=>·•-·>·'' ,,.,•_'.1;:.¡_J, .,',\~.·•;'3:··,··.,.';U.•;~-•, '\-'~'· :·,, '. 

en Una sola;líne'a·· comercial;' poi:,ejemplo abarr.otes•U·.· IÍortalizas;i pera·· muy:difícilmeJÍte 
'.::.: .. · /»:.-;· -;·.;~_:·_-::}.~:>· ./~;/t_,.\·t~ -~---_:· :~·:.: ~i::-~-~-:: _- ~--:·- :·--=-~-- :-¡;~:: ·'. >~"- ':·-:·/~.:> ; ::<-·: ~:~'::~iH · !--; ;:t ,:, ~ c:/ti:.:'~.t :: .. ·~i:!~;r:·~{: :· ·::tf:.· <¡,.·: 

en un solo· produc_to' a lo. l~rgo/.del a~O; es deciri pue.de,é~tár: iríscdfo en .el. giro de 
~ :'.:.·~ .:/.-.:; '~!,:-.~·.,--:_;: ·,:.'. -';".~::::;.;':~~ ,:·: .:<~;l.':}:·~':-:·;~-'". . '::.~:;_~~· ·~~;,-, ~·,~_. ~: ~:'~~\·<>~· ·~_'.;:.: ~;~··( :·. ;:;~ .. '.~.~-: ~--;,,:~;·~ ''::.~~~.:~ ~ ,;:';'.~;'-.\' ' '.~~:.:: .. ~-· ¡-~;:: :«: '; ~! .. ~ ; .. ; 

mango, para··carnbiar d~.~cuerd~.a la;temporada·a ..• manzan~o per~;'jpo~ello ,los. 

mayoristas \ ni~riei~'ri :;'. u~(-~~B~J·: :~~ ·~·pr~ye~~~r~~.;; 6~~it:9~8't[~~~·.·~Y~:}.'~iy~s~)~.~-b ·.• .. ~e .. 
información' tecr1o~a9ricola de.•·•'ª 'r~gió~es ;que'man~jari.··· principalmente;de .manera 

~~ª~~:r1if~ltií;f i~~i~~~,;~lJ~t~~\~i~l~~¡I~~l~ 
contratados que se enCargan delab6r~~-:cie·~~copi() -~e ~~r~ancías,: resultando 

indispensables en las temporadas que el p~od~cto es~~se~. 
" . ,·' . ,;,-.. . 

34 ldem 
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Con casi doce años de operación la CEDA ha crecido considerablemente, pasando de 

mil 690 bodegas y locales en 1982 a 3 mil 317 en 1993, además empezaron a 

funcionar desde 1993 el Centro de Distribución de Pescados y Mariscos (La Nueva 

Viga) y el Mercado de Flores y Hortalizas35 (véase siguiente cuadro). 

Cuadro 3. Información básica de la CEDA 

Tráfico 

Flujo de personas* 
Ingreso de vehículos* 
Comercialización (Ton.)* 

Infraestructura 

Bodegas y locales 
comerciales 
Recolección de Basura (Tons.) 

Capacidad Instalada de 
almacenamiento (Toneladas) 

Frutas y legumbres 
Abarrotes y víveres 

Comerciantes 

Abarrotes y víveres 
Flores y hortalizas 
Pescados y mariscos 
Envases de vacío 

*Movimiento diario 

1982 

110,000 
1,000 
2,000 

1,690 
150 

n.d. 

n.d. 
n.d. 

1993 

355,000 
12,000 
17,000 

Var.% 

372.7 
1,200 

850 

3,317 _196.2 
800 '' 533:3 

'155,000 -

11'4,000. 
: 41;000 

; ·.' 

600 

Fuente: Folleto informativo_ de/a.CEDA.' D~partam~ritó ciel Distrito Federál, oct: 199.2: y 
Reforma, 3 de febrero 1994 .. p·p;21:A;·; :'\ ', ':· ,., --·. ·- ·· 

.;;.~:\·::-.;·.:·,; ·";';.·;v.-- -.. , , 

-35------'--. --.-,"'-.. c..: .. ,·;;;_--"·."''':',._..:·:.·,:-.-·.·-'.·, ___ ._ - - ' . -- '.:. :; ··, ' ·: 
Mortera Morales, Adolfo,•"Las centrales dé abastó y otras formas de acopio Y.distribución alimentaria" 

Ponencia presentada en.la,'reúnión.sobre Las fornias de garantizar el derecho ala alimeátación en su 
Ley reglamentaria .. Comisión :ct~ .Di:Stribución de Biénes de .consumo y servicio; Cámara. de Diputados, 
Jul. 1994. Inédita. . ' - • , .... · -· : •• : -
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Si bien el desempeño de la CEDA obtuvo en el corto plazo notorios beneficios de 

funcionalidad, su rápido crecimiento también ha contraído otro tipo de problemas 

como la generación de basura que no absorbe totalmente su planta de tratamiento, la 

emisión de gases contaminantes de 12 mil vehículos que ingresan diariamente a este 

centro y la invasión de .toda el área adyacente para la construcción de nuevas 

bodegas, lo cual ha impactado en una acelerada transformación del suelo agrícola en 

favor de la expansión comercial36
• 

Se estima que la CEDA abastece las necesidades de frutas, hotalizas y abarrotes del 

80% de la población de la ZMCM37 y entre el 15 y 20% del volúrnen que ingresa ·.es 

reexpedido a otras centrales de abasto y ciudades del país, con el c'onsiguiente costo . 

de triangulación. La CEDA provee de producios hortofrutícolas, a ciudéidés como 

Cancún (a 2 mil Kms. del D.F.), Huatu1c6; Mérida;:.ciud~d'',J~.érez,; Mo~terrey, 
Guadalajara y el Sur de Veracruz;·entre ~fr~s~:. ·e " . . " . .'.'. '·''' ' ' ' .. -· ., .... · ' _. ·-

_:. ~·- :; -.. ·:/ 

La excesiva concentrációri>cie·la.cEbA('aÚnado ár¿f~cirniento· d€).•l~ZMCM,.creóla 
- :f.-- ., •' . ' .. _ - . ~· -~ ·-;/;{ - . . . . . --·- . ---·. . . ; J -~ 

necesidad de constrÚi(otros ,· rn~rcados mayoristas; erf áreas periféricas de la. Ciudad, 

tanto para cub.rir. '~ expa~~i6n ··de~ la dema;·da, así corno. pára abatir costos de 

internación. 

En 1985 entró e11 opElración la . ·central. de abastos de ; Ecatepec en . la zona 

denominada .vérita ~~ :c~rph Cuenta •cori 17 hedáreas,: funcio~~n 182 ;bodegas; 

principalmente de fruta~ yhortali~as (Í37%) ·yparti~ipan 15 .mil. comerciantes, su 

volúmen de ventas.sE!,esÚmó en 1989 erí 36 mil fonel~dasal año. 

38 Castrezana, María del Rocío. op. cit. 
37 

Fideicomiso de lá Central'de Abasto de la Ciudad de México. Folleto informativo. México; Mercomex 
Siglo XXI, Edición 1993: . . 38 ' . ., 

Mortera Morales, Adolfo. op. cit. 
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A diferencia de la CEDA, que mantiene un radio de influencia en toda la Zona 

Metropolit~na y aún en otras ciudades, la Central de Ecatepec distribuye alimentos' 
1 

principalmbnte hacia los municipios de Acolman, Ateneo, Coacalco, Tecámac; en 

menor me~ida también abastece a algunos comercios de los municipios de Chiaútla", 

Chiconcuab, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Otumba, San Martín de las 
1 

Piramides, ~eotihuacán, Texcoco, Teoloyucan y Tlalnepantla39
• 

También e~ el norte de la Ciudad <eoienle oomenzó a operar de•de 1994:/a Cénfrai<le 

Abastos de¡Tultitlán, este mercado mayorista presenta la variante qu~ ~5.~n~defas 
primeras concesiones a la iniciativa privada para su construcción y ·operación én el 

marco de 1a\ modernización comerciaL.A sólo 7 meses deaperte~>Y~·fÚf1g¡6~~·1scr 
bodegas (70% de la primera etapa) y 48 locales comerciales.: . .:•: J :' '< · ;< , ·.··•. · · 

Su /ooal/,tn obedece por una ~¡rt~ i~ '.n:Li(d~d~•<!d~ i~,.~,,¡¡i~n oon 
1 ... '·•·.··. > ·: /'\ Ó\ ti/; :<•e:,•::>•.[;\•:; '.{'.·;>:.,•<:.'.< ;t::,: •.• ·: ' 

establecimientos detallistas en .municipios'que)e~:· la.· a.ctllalidad presentan. un fuerte 

proceso de\ connurb.~.~i~H·· .. k·is~~imi.~nt9 .'..·~~·r.r1º.~r~.fic¿. ·~()~º;.;:?.~~¿:~16i.· ;T~ltitlán, · 
Tultepec, ·Cuauíit1án,Aíizapande:Zaragóza/CuaUtit1ány.•Nalícálpan,·1erítre·.·óti'ós:se· 

I· ··~~"··~·. ~.·, .. ·.< ··<•'·•:•.•. 'e:'· .,,,>·.'t.•· ;·.::::, :: •.. "°'"' < .~:·. :.::. •<e,, · ... . ·, . · 
estima ·que en,: ~I ''año.\ 20.00 > po~rá ,; fener :·una ''~obertura' cercana a '1 O ·millones 

,.-:_~> ' 
habitantes40 

:· 

~~e~~::~:~~~~~~~tf ~~t!,~i~~;~~:~;~~;~d:¡~~'f ¡~~::tf ~ 
lxtapalapa y Ecatepec;· esto supone .ventajas 'en la. requcción: de perecederos y· costo· 

· ,\.·;f:é:':é.x·,.:.,: .. '.'" ··,· · :>··.•;'•:":.:::·: .. ·: .·,.·:.< •.. ":.:••:.;:' :: ::,. 
de transporte,· en es fo contexto· se construye actüalmehte el 'eje· interürbano: Atizapan-· ¡· :·:/'"";>:.,; ... · . ..::.c ... · : ' ' ·:''.:':·::":· ... ·::-"· ··>··: ... ·.>.<::' 
Texcoco que urir~ I~~ flujos del transporte'p~ovenient.~~ por I~ 13ntr~~~ de la carretera 

de Querétarnel •ólo 10 minuto• ha•ta Tultltlán y 20 ha•t~ T ~xcoco" •. .. . .· 

39 Gobierno del Est
1
ado de México. Central de Abastos de Ecat~¡jec. México, 1990; 

40 Información.proporcionada por directivos de la Central de Tultitlán.- ' 
41 ldem 
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. ·-· 
No obstante, la incidencia de Ja Centrales de Ecatepec y Tultitlán, Jos espacios 

comerciales del Norte de la Ciudad se encuentran hoy en día fuertemente dominados 

por Ja CEDA, pues la mayoría de Jos detallistas de dicha zona prefieren acudir a 

Jxtapalapa por presentar ventajas en precios y variedad de productos. 

Esto se explica porque en Ja CEDA se han consolidado los principales intermediarios 

tanto regionales como metropolitanos, además, en este mercado se sigue 

desarrollando una altógrado de operaciones comerciales centralizadas que aseguran 

que Jos intereses de grupos comerciales monopólicos adquieran un papel hegemónico 

para dominar practicamente todos los espacios comerciales de la Ciudad de MéxibJ. 

Las Centrales de Ecatepe~ . y Tultitlán desarrollan, en todo caso, una función 

complementaria ~n la captación y Ja distribución de alimentos, sin embargoiesi~ ~o 
· _.·· _ .-.>, -~-·-_- · · ·.:'-:-_:::. · .. -:-·· - .- · · . · · · .- : __ -: .i"''._r:·i~--:-1<-~'\ ·:. 

evita que en. un . futuró •. se. p~eda~ d~sarrollar .. mayor competencia ;po'r.fos" espacios 
emergentes del c;nsu~o de la ciüci~d (véase mapa 16): . . ' . ::: <;~· ··~· ·.· ~ . 

. ,· ~-. -:;;::[::~-~> --:<\:_:.-s-::·;~~'.'·_.\): ~'.;;\~:.·},_-<,·::~?_ .. ·;\~'-'<~.:..::-:-.~\-: ;<--
• ' 1¡ ; • : "' - ~ • - '" -,·: . • ' 

::;:~:;J,:~~~~~~gr~~l~kst~~~~!~f ff~~~~:!~1~~~fgtr~I~~~ 
>. :-\ --:~: ~:- : '~~ . ' - ~ ' - ' .. ~·- . ,, ' ''::'..!'>. ' .• : - '~: ->-- " ' •" .. :'·~ >--.'(" ·-:· .-:<;·:f' -.... _:-__ ·':/ '. ~;- ·:· .. :. ~ ::i.:, :<:~:". . . -

alternativos de. mercado;, como .consecuencia' de'~;Ja expansión ..• irrefferiable, de' ·1.a 
>: .. '.:·- / -_;\·< ::;..-:,.)·'. ::·:· ,:-~;: -;;:::-::- :~'.:~_:: --:~-::·: ;-:\.~>{~'.~i:< ~::<;· L'..;;·'..;,.,;\.::-i?: .. · :,·,.;;/.;;~H : .... ~> ··'. .. ~>>· _;~.,., ·. ~-'."'~ '·- -= .. <:: .;;_ :· .: ' 

ZMCM, sino también al éaráder reguiádor del Estad6 en el mercadó de:.alimentos '.y la 
': _:: >" _;,~:.·· ,:;_~·;'.: (::~-?:·,~~:~:.: --~~~;:_:-~· 1/~~·J:3·:···-~-~~~~:}~:·~~j~~--~-¡~;:~~-)~ 2~_,"··~(~~ .::~~,:~~' ~;i-~~_-.;,·~:-;;;,; __ ~--~:f::~:~/~. 'i,;-."; -~-;-;:;¡¡ ~::.~:~.

política social d8, subver:iciónes :a;1a''alim~n~~-cióñ' qüe, , sin duda;.· sentárcin· las bases 

::p:'.7I:""IS~:i:~j~~~:~rtr~r~~t1~!~~{á~r;~~i~~~~f ~~;;:t~~~ 
reconocer que; paralela0en!e':a(E stadó'surgiéron•: rnec~rlis'~os 'y''agerites;'a'.1 ternaÜvOs 

de intermediación( c¡'ue
1

~~·¡)dá~ :·1as d~fi~i~ílhiaº~ del "prihier~.': ~orno 16 'veremos en el 

siguiente capítulo. 



MAPA 16 

COBERTURAS ESPACIALES DE LAS CENTRALES DE ABASTO DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS EN LAS DELEGACIONES Y MUNICIPIOS DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1994. 

Nota: La CEDA de l>~apalapa';.debido_aÍvótum.en de_'ventas, variedad de productos y sistema.de precios, tiene una Jnnuencla.S<>bre et 
conjunto de la ZMCM, sin ·embargo, lapresericia reciente de las Centrales de Ecatepec y Tultillán _han comenzado a innuir de manera 
relativa en Ja demand_~ de lo~(mun!~ipios cercanos. Esto sig~ifica_ que-pueden encontrarse. ~.re·a(superpues~as _espac!almente {lf~eas 
combinadas), donde_'. es· factible' encontrar· 1a. lnnuencia de dos centrales de.·abasto; ·no: o_bstante. que .·'el'. mapa': púede expresar 
estimaciones futuras.en el caso de Ecatepec y Tultillán, ·, · 

•.·· 

Fuente: Elaboración propia a partir, de informes técnicos emitidos por tas ce~trales de abasto e investigad6n directa. ' 
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111. INSTANCIAS Y AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL ABASTO ALIMENTARIO: 

REGULACION ESTATAL Y PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS COMERCIALES 

3.1 El Estado y la política económica en la regulación del abasto alimentario. 

Aunque desde la posguerra el abasto alimentario en México comenzó a adquirir un 

marcado carácter Estatal, históricamente ya se habían presentado diversas 

modalidades de regulación oficial para impedir el desabasto de alimentos. El Pósito y 

la Alhóndiga reflejaron claramente la necesidad de asumir el control institucional del 

comercio de granos para asegurar la disponibilidad de alimentos básicos durante·Ía 

Colonia. Sin embargo, se puede decir que el Estado durante mucho tiempo intervino· 

de manera aislada y con efectos regionales y urbanos muy restringidos, dado que·se 

limitaba a unos cuantos productos y ciudades. Esto demuestra u.ría i~ci~~nte· 
organización administrativa a tra~és.,de. la cual se pudiera contrarestar la 'fuerza 

adquirida por agentes privadós. 

La intervencióqreguladbra
0

,ael:Estado;invariablemente ,se, ve supeditada.al .hecho, de, 
' ··, .. ·'·-·-·., -i" .. ···' .. ··.- . '.' • " . ' 

que 1a producción Ydi~fribÚ~ióñ cie alimentas adquiere un sentido cie seguridad social, 
!' ..:. ·'.· .·· .. \'"'•' .; ,""" - ·--·· ··,:-;_',~, -;··-, :_ ,- -:. , -. • ' - ',.. . .. -· ' ' • ... "'. -.· ·'. • _. - -

y se convierte_asú,vez en un problema aresolvera partirdepolíticas que,c.olocan a lo, 

alimentario c?riiS> •. ~J~tr~1,'d~{aten'c:iÓ,h,: iin ;~~rrÍbargÓ~ .. 1~.·pa~icipá6ió~;·e~t,~t~l ··~u.~de}ser. 
amplia O restringida',.histofÍcamente.ha'/rnOmeritos;~ue se:caract~rizan p·~r·SU amplia 

intervención' ~Y···· o.t~~.'.~~nd~.· .. ~;i·~~~ti~~~~{r~gu_~.d~ra, ti~ni~ ~. :i~~!~~·ar~~~··Po!- .esta 

razón, la participación, esiatal tiene un efecto' so~iaÍ y .espacial re~tringido' con 
,···"-, .·' .- - ',"." . ::.- .. ,... ... :: ..• , : .--, .. '¡ -." ' .. ,_ .:·· . . :: •. ,. - : . · .. , ,_ 

La participación del Est~do en lá regulación del comercio y ·abasto. de alimentos ha 

transitado. por, preces'() de maduración/ En efecto, después del period? rev~1Lcionario · 
se crearon divé~s8s organismos con I~ finalidad de regulár . los , précibs, e~lt~r . la 

··- . . . ._ ' - . ,, . . . - - , -· ~· 

inflación y .garantizar ei abastO del alimentos básicos eri la's' düadés. '.f::niré' e~tos 
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destacan42
: El Comité de Artículos de Primera Necesidad, (1918); Compañia 

Exportadora e Importadora Mexicana (CIEMSA, 1937) y El Comité Regulador del 

Mercado de Subsistencias (1938). 

La fase donde se acentúa la participación del Estado en el abasto de bienes 

alimentarios es durante la década de los cuarenta, ya que se emergieron diferentes 

ciudades que se fueron constituyendo en mercados potenciales, al tiempo que la 

nueva fase del desarrollo agrícola requirieron la intervención estatal para asegurar la 

disponibilidad y el consumo de alimentos de la población, así como para facilitar a los 

productores la incorporación de sus productos a los mercados agroalimentarios. De 

hecho a partir de esta década se crearon grandes instituciones que asumieron el 

control estatal y la orientación política del abasto alimentario, tal fue el caso de 

Nacional Distribuidora y reguladora (NADYRSA, 1941); y posteriormente La 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO, 1965)43
• 

No obstante el surgimiento de nuevas instituciones, CIEMSA se constituyó el 

antecedente más importante de participación Estatal, encargándose ele f!os aspecios 

globales de regulación a traves del comercio exterior; realizan~o -import~ciom~s:'al 

presentarse déficit en la producción . nacion~I, y·' e:portaéi~nes fsh: ~parecían 
excedentes; pero, también intervino erÍ la inag~it~d globaid~~ la ~fertap~ra· pr~te'~ción 
de los productores, en el caso. de exeden~e~,. 6 de IOS:C()r1SU1:T1idores;~en caso de 

défictit. .. 

Por su parte NADYRSA se ocupó d.e la distribución urbana, aunque sugestiónno se 

prolongó mucho debido á que se fÚsionó ~orí clEMSA, ~I ~~tecedentede CONASUPO . ' .. ' - . . . ·, ... . . . . " . 

quien se conformó. en 1965 ¿orno un organi~m6 pÚbn'co des~entr~n.~~cJ.oJL~ fusión de 

::::,::,:~.::~:~:~~fü~~!~i~:~~.~~:;t::~~r~~!~r~~~!:~~~::~:;z::h·a· se 

42
Para más detalles en la constitucióri d~ estosorganismos ~onsúÍ;ese Jímenez Espiritú, Enrique. 

"Abasto" En: México, 75 ailos de Revolución.· Desariollo Social//. México, FCE-INEHRM, 1988. 
43 1dem. 
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La política en cuanto al comercio interno de granos, en su fase más consolidada tuvo 

como núcleo dinamizador a la CONASUPO, entre sus actividades destaca: mantener 

el equilibrio entre la oferta y la demanda, garantizar el abastecimiento de grandes 

centros urbanos como la Ciudad de México y regular la cantidad y precio de los 

productos agrícolas básicos. 

Sin embargo, la CONASUPO presenta algunos vaivenes dentro de la política de 

regulación del abasto. su función principal consistió al principio, en la compra~venta 

interna de productos como maíz, arroz, frijol y sorgo a precios de garantía: Apartir de 

1975 consolida su aparato administrativo y funda filiales para la rehidrataciÓnde leche 

(LICONSA); distribución de productos básicos (DICONSA) e industri~IÍz~~i&nide'm~íz 
:- ·- - -~-;_>"°.:-::::--::·._,; >··. ·.:· .. (:;.:,<··~,:-,':'~<.·_:..:· i_\(;:·.''.' 

y trigo (MINSA y TRICONSA); también se destaca por hacer más práctico~el subsidio 
-.- :' .. -·- ., ' .' .- - ' ·'. ·.-·-.- ·'.~·,· '> .· ' -.· -

que el gobierno fed~ral desti~~{a' la alimentación bajo la forma d~ ,,precio~bajos en 

~:~,:;~,~~,::".~l~~,~jtJG~~~:~·y ~:°: ,:!::;:JD~.!:~:W\%1~1.~ 
en la estructura de pr~~i~s .. peÍs~d'or rural. 

Al fomentarse la agric~lt~ra cc:im,ér~i~l l.os sectores relegados del campo,, los· llamados 

actores de la agriC::uitt~~; lradici6n;¡. de autosubsistencia, requirie'r~~·.·~~ 'una 

intervención estatal cacl~·~~z;rTi~yéi,: p~ra para asegurar su supervive~cia.· o.ur~nte e1 

sexenio de Echeverría ;1_9~~{~~ctillo el Estado adquirió el control de u~igr~cg hhmero 

de agroindustrias, c~~ó··;l.~i~;~~a de bodegas estatales (BORUéONSA: '.'.1,~71); el 

sistema de tiendas oficlaÍ:s .. ~d~inistradas por Distribuidora. Con~~B~6''(01cÓNSA, 
1972) y se acrecent~rbn ·Y ;diversificaron las actividades .de CONASU~Ó; h'ubo 

' .,.,.. . ·' ·' ., 

reformas· al pago y las condiciobes generales de compra, los pr~pios campesinos se 

ocuparon del siste~a de com~~~ ,en· 1ugar del personal de 1'a institución, las bodegas 

CONASUPO prestaron asistencia-técnica y asesoría rli~ciiante pláticas de orientación 

y capacitación. Con la creciente i~flación de principios de los setenta CONASUPO 



68 

amplió sus actividades entre los consumidores urb.anos vendiéndoles ropa, calzado y 

perecederos44 (véase diagrama 6.). 

DIAGRAMAS 
COMPLEJO ESTATAL DE COMERCIALIZACION Y ABASTO .DE GRANOS. 

Regulación y ~co~ió de· 
de productos,agric9lis· 

. 1 . . .. 
·"- ,"·.,, 

BORUCONSA 
AlaAc e nai i i? nt o'~: 
COI e re ia l i zac ioñ 

de granos · 

.¡ 
A N D S 

CECONCA. 
Capacitación .. a 
productores 

1 
FICOPROCON 
Promoción de 
producción· y 

co1erc!al1zación 

::.;;;· 

M I .. C.ON·SA 
H;;ina y· productos 
Cerívédos .del· Jliaíz 

TRICONS.A 

Aceites·;-; mantecas 
~-· --'ra~·t'á·s··~-·-

¡ ~ : . ' 

Díst ~lbuc'ión' at consumidor 
. (Canales,de menudeo) 

1 . . 

TMP·E'CS·A•. 
DistrÍ.bucióll a 
pequeños y. 
mediarías· 
comercios· 

Fuente: Alvarez Argüeyes, RÓberto. ºMitos yrealidades sobre el.sector paraestatal"En:.Memorias del seminario 
Internacional: Empresa pública Ysistemas de distribución ae productos básicos; México, .Edit. CONASUPO-. 
DICONSA-CIDE! 19~7'. .. . . . . . . . . . 

"CONASUPO. El mercado de subsistencias populares. Cincuenta arlos de regulación. México, 1988, 
T.111. 
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A nivel intraurbano, también se acrecentó la participación Estatal a través de la 

construcción de mercados públicos y la distribución de alimentos vía CONASUPO y 

tiendas sindicales. En 1952 el Distrito Federal ya contaba con 263 mercados públicos 

y durante la década de los ochenta éstos se habían incrementado hasta 300. 

Asimismo, a principios de los ochenta se encontraban en operación cerca 890 tiendas 

y supermercados públicos y sindicales sólo en el Distrito Federal45
• 

La compleja y amplia participación estatal en las fases del abasto alimentario, fueron 

las reacciones de emergencia ante las condiciones críticas que ya presentaban la 

población rural y los estratos urbanos de bajos ingresos. La primera en grave riesgo 

de extinción y la otra severamente afectadas por la inflación, esto refleja las 

contradicciones y luchas por el sector del gran comercio, las agroempresas 

trasnacionales y la población trabajadora46
, que finalmente son recogidos por la 

política de regulación para normativizar los critrerios de intervención, sin afectar 

intereses credos y dar respuesta a demandas popLJlares,• . --
¡; 

Se puede decir que la participación del.Est~dcieri:eí~l:>'asto_ :_de alimentos en.su fase 
• "~ • ., --'·-· • I· -~·-·,· 

más consolidada se concentró en cincoacbid~es·f~Qd~m~nt~les: ---. 

- Incentivando y regulando la . p~8d~'cdÓ~. agroalime9ta~ia /a :Jravés de ·diversos 

. '.,:· ·: ~ . 
)!'. ;'. -.~ 

~,~of·.--~'oc"o-

. '. - -~_'_:,__ - : . 

. -~'. ,· 

- Creando la infraestructura de acopió y alrifacenamiento de productos agrícÓlas .. 
'' e ' ·• -•• • .. • . ' ~,•-: __ , 

: - . -. -. . • .. 

- Garant.izando el a~asto .d~ gr~ndes urb~s 'l cent~o~·9e población:-•. 

45 -- - ' - - - -- -- -- ' - - --~-· • - - - -- - ' 
Se incluye las tiendas Conasuper, los CPACS y.los supermercados pertecienles a los sindicatos del 

DDF, IMSS, ISSSTE, SEDENA; SECOFI yi:itros. _ _ _ _ ' _ ·, ___ · . . : _ _ . . 
46 

Esteva, Gustavo y David Barkin:' El pape/del-.sector público en la cornercialización Y. la rljación de 
precios de los producos agrícolas básicos. CEPAL, México, 1981 .. (Mimeo). · 
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. - Definiendo la infraestructura comercial: construcción de· centrales mayoristas, 

mercados públicos y tiendas populares· . 

- Fijando precios controlados y otorgando subsidios a productos básicos. · 
:···: .¡ ., ': 

No obstante lo anterior, la intervención de.I Estado nunca ha sido vista eón simpatía 

por los grupos comerciales dominantes; por tanto, existe ahora J~a < presión 

desbordada. para conseguir la desaparición total de CONASUPO: jÚstiflcac:!a .én la 
.. , -. ,,, :.:.~~: ·~I~D~ :':.:·, .. ~:,~: .... : .. -/. tendencia reprivatizadora de la economía. 

.-·. 
:.:.~. : .i~ 

En 1984 se inició el programa para la estructuraeión·,·; op~r~Bil:in iy~!~é~arro116' del 

Sistema Nacional para el Abasto (SNA) cuyos objetivcJ~ S~~J?~1~~jfu~r~h;·fo~~r\tafla · 
integración, ordenación y • modernización. deF ~~6ce5Ó ··co~~~c:'ial: <:le "·!pfüdG~tós 

.. ' .. - '-::'''•·.'-·'. ',.,_· ··-· :.·. •·. ·,-'",__. ,_._,.,•<· · .. ·_., __ .. -.· '(::'-

alimenticios de -consumo, generado ~en':lla~Ú~se~ '~~ ;~dopÍÓ;"~c'orididonamie'Hto, 
industrialización: almacenamiento, 

;:. ..... -~: 

incrementar la .idi~~onibilidaéDde 

Como consecuencia de loanterior;hoy endía se ()b~ervaÜ~d~6reci~l~~to grJdL)al de 

la participación de CONASUPben el .~b:a°si~ s6~i~1'.{~~t~;6r~ahi~riio' ~hJré-~t~··•1as 
presiones constantes inscritas dent~o de la· ~~orienta~iÓrÍ d~I gastcí gJbernaíl1ental y la 

47 
Sistema Nacional de Abasto. Anto/ogla de la P/aneación' en· México. México, Fondo 'de- Cultura 

Económica .T.Xll, pp.401. 
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revalorización de agentes privados que han impulsado la desregulación comercial del 

sector agropecuario y el recorte a los programas sociales de abasto y comercio. 

En este sentido, la intervención del Estado en el abasto se está reestructurando 

mediante la redefinición y reestructuración de las funciones de CONASUPO, dando un 

giro a las actividades de regulación, separándolas del abasto masivo e induciendo la 

concurrencia del sector privado a los mercados agrícolas y la innovación del campo. 

El subsidio a la alimentación se restringe a las fases terminales del consumo de 

productos específicos y para consumidores selectivos. 

En este contexto se crearon los Comités Participativos de Comercialización para 

granos básicos y forrajes. Estos Comités, coordinadas por la SECOFI; se 

constituyeron en instancias de coordinación, con.ciliacióh, ' concertación y 

racionalización del proceso de abasto para la regulación:ci~ prodúctos delimitando los 

niveles de concurrencia para la adquisición d~ c~s~cha;'n~~i¿;:¡~'1ei~ •irllpClrtadas, y 
'\· .. -· - ,.,,, .. _' . . .-_. ·-· ___ _,,··-.-"' . .'-- ... 

las responsabilidades económicas, administraÜvas y '()peréltiv~s de los sectores 

público, privado y social. 

Los "Comités'' han logrado aumentar la presen~ia Ciei s~ctor privado en la regulación 
- . . '. - . - - :~ . .•. .. __ ,. . " :;. .. . ··.:- ·: -

de granos básicos, su participación pasó del 31°/o deL\/olú~entofal.intemado en1985 

al 75% en 1990. Mientras la CONASUPO a ielegado su atención-~ I~ 'cie~arida de la 

pequeña y mediana empresa de la industria aÍimentaria, qu~~ erifrinta mayores 
:- _.:; ___ ~~:,:;.:~.---,-.,.--o: -' 

dificultades operativas y de logística par'a-raalizar'su'at:iásto directo: 
. ' ' :' :··-.::-:- .-•. - ~ - . ·. ;~»: ,.- ' ,. ··~ - . . - -. , _ 

___ ,,';_: --;'~-~·.-·' ;_:~~ ·-<~--~-
::._·;·, ';·. 

La justificación. del. cambio obs~ri~do ·e'F las iund~Aes de' regulación estatal se debe, 

según el planteamien.to'. o!ici~c.~Lo~~jetivcr~~•rbrt~l.~.~~~·Í~ toN4SUP.O. Se. p.lantea que 

:;::~::,::' .~:::i¿,~~f JÍ!ic~°"~~ó~·~·~f l'~~';!~;lf iJ~~r·¡:fil;b::~:s .,: 
logística del abasto y I~~ ;~cÚr~bs ;~~()n6mi~6s, CONASl..J~o fo~~l~ce ~us a6tividades 

• <• "··, ;.· • ···- - • .- ,-.·. "- • --:.. • • - "'. -

Y baja sus requerirnientosfisca'lesJAc:lemás de 2iC!Ós se~enál~s ~ª~~eterizados por 
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auge y depresión en la participación de la Conasupo en las compras de granos 

básicos, el ,inicio de la decada de los .noventa es el. parteaguas entre l.Jn rnodelo·de 

participación amplia en la regulación oficial de granos y otro de caraC:ter sél.edivo. 

Esta tendencia es)osi~l.e 9bse~arla en la siguiente gráfica que muestra;· a partir de 

1990, conexcep~lÓ~•del,~aí.z y'rr:ijol,:·la nula participación de CONASÜPO.en~las 
compras y c~mer~l~li~aci6nde la m~yoría de alimentos básicos. 

GRAFICA 1 

PARTIC/PAC/ON DE CONASUPO EN LA COMERCIALIZACION 
NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS {1970-1993) 

PORCENTAJE/ 
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Geo1arno 1~~J. ArHhO E!llOOÍ!l•CO o:>.4SS-~57. 
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La cancelación de la participación Estatal en el abasto ha incluido también la 

liquidación de los Centros CONASUPO de Capacitación (CECONCA), así como de 

TRICONSA, la transferencia de plantas y programas del Fideicomiso Comisión 

Promotora CONASUPO del sector social y los gobiernos de los Estados. 

En este contexto privatizador se han reestructurado los subsidios a productos básicos 

de la industria, manteniéndose sólo en algunos de consumo popular como leche y 

tortilla en el marco de los diversos programas de contingencia como los Pactos de 

Estabilidad Económica. 

La evolución de comercialización de productos agrícolas en México es, unJehómeno 

que no puede entenderse sin el exámen de ·1as.políticas·económicas frístrurTientadas 
' : '. . - . -. - - ~ ; -- . ·. -. . . - -- ' ' -. .. . ·. -- ... ,, ... ·"· . . . . ., ·- . 

para reorientar!~::; 

mercado". 

La estrategia co~~i~te'.en' 1~. llamáda rliociernización del Estado y las actividades 

productivas y.cometial,es,"E~to partk~e re¿~~·ocer los diversos rezagos ~n diferentes. 

ámbitos, aunque.surge ia nebesiciad d~ que la economía debe funcionar "por sí s~la" y 
sin la interve~cióB d~I k~t~~o. . . . . 

48 SECOFI. Op. Cit. 
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La política propuesta en lo que se refiere al proceso de abasto alimentario consiste en 

inducir el funcionamiento autónomo, en primer término porque se reconoce el 

complejo sistema de comercialización formado por varias etapas y activÍdaes 

económicas. Este proceso permite la unión de la producción agrícola con ~I 'consu'ri-10 
final; cada actividad contiene un alto grado de complejidad y se rige p~~ l~~~s rii-~y 
específicas donde el Estado "poco tiene que hacer''. . .... 

':~· ·+ .' ~.-' 

Por otra parte la propuesta común de planificadores de la economíá1sefiá'1an qúe· los 
' ·2-. ~; ,:: ; ,, . :.~:; . • • 

mercados agropecuarios se autoregulan solos• y· alcanzan/el equili~~i(>' de 'manera 

automática". Esta formulación .. · Invariable~ente • se ,/ihsert~ ;:~n /~I ), contexto · .. ·de 

globalización económica, qu~ ~~.~~pF~i~·e'g ¡~:~Óhtor~a6ióh'd~ bl~~~~,~-regi()n~i~s·y··· · 
mayor competencia, donde la modernizació~~: c:1i1~ canipQ';e~: írie~iti6ie:-: p'éir 'ta rito ••. la. 

desregulación comercial se acompaña tainbié1'dé lrñ ~i~oj3 ·1~ ~~titid~~d~_;9t~peéuária 
para inducir economías dé escala que permita~ hacer.trente a:1a có~éetÍtivldacfdel 
mercado internacional. En este marco se expHca la pfbrnoéi~n;dE318s'' reformas.alejido, 

1 as nuevas formas de coinversión y súbs.ídfÓ'i ~kp;6ciG~td;~~ tiW6'~'~b'c'Á~f:;'b: · ' : · . 
. ~· ... ~ ··.·.; .. ·.:·_<:, ,· .•. ·:.-{·.~' ¡g· _'.~:.;" ~.···· ·::·' ::h.",.;· 

·'.·'.:;-~ ·. ;··.· ·.-s:: 

Por su parte el ·Programa ·"Nacion~i para !~ Móderni;~Ciónd~Í Abá~to'./: Comercio 
--~ :---' ''..! :-. ·.-. .. : . ' - - _,_.. . · .. ,. - ·- . ·- . ·. -

momento de la cosecha' f que se vébdérá bien; Crear, lá Bolsa Agrepecuélí-ia Mexicaria 

supone la organización .de uh. ~~rc~86.-ceÍ,trall~adÓ {·,'.-J-9¿¡~~6!~;:ci"c;r1~de 1cudan 

oferentes y demandantes.·· de <i)r~dúctos agro~~cuari~~ ~~preserítad~~ '.p~r una' 
.; - .·' . -·. ~ .,. ·"· •,:¡ ... ' .: '· .. .. :. - .. -, - " 

intermediación que bien podría ser la misma con'lercializadora y; -fi~almente, gestionar 
' ·. 

la obtención de recursos financieros. 
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Otro caso es el del Servicio Nacional de Información de Mercados (SNIM); pero las 

funciones de este organismo son meramente informativas y de orientación de 

decisiones a grupos comerciales, mediante información de precios y de los origenes 

de la producción que ingresa a las diversas centrales mayoristas. 

Cabe señalar que, si bien es cierto que la acción reguladora del Estado en el Abasto 

de alimentos no logró resolver las distorsiones naturales del mercado, por lo menos 

consiguió crear una infraestructura nada despreciable para captar y dar fluidez a los 

movimientos regionales de los alimentos y aumentar la capacidad de muchas 

ciudades para recibir y distribuir productos hasta el consumidor. 

La modernización del Abasto de alimentos y el nuevo contexto productivo del campo 

han generado diversas expectativas que, si bien limitan la participación del Estado y 

revalorizan el esquema de "libre mercado", por otra parte, sigue presente el reto social 

del abasto, toda vez que permanecen sin resolver múltiples problemas relacionados 

con el acceso alimentario que se deriva del deterioro salarial y el empeoramiento 

nutricional de la población, situación que .~.e agudiza bajo la propia presión del 

crecimiento demográfico, la expansión de la~, ciudades y el surgimiento de nuevos 

centros. En este sentido será importantéb~s6~rLna,nueva correlación entre el ámbito 
¡'.,.-

de participación .. del Estado. y"la coiicurrencia \de; agentes privados que defina el 

funcionamient~ .·¡~í~gr~('.d~1Lsi~te~k~de1~b~slo Y ~Fmismo tiempo que garantice un 
_ -~-:--;_:;_·:·"·--,·c.,;-.,~.»''-'·'·',, .. ,c-··c·····~-··. · • . 

mayor acceso de los alimentos de la poblaciÓ~ . 
. . ' " ' . ,• . ' ' , - -~ . : :·. : . . . 
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3.2 El abasto metropolitano: carácter, estructura y problemas de los agentes de 

comercialización. 

El conocimiento de un panorama estructural de los agentes del sistema de 

comercialización, es fundamental para contextualizar y comprender la especificidad 

del abasto metropolitano de la Ciudad de México. En este sentido conviene ubicar su 

problemática en el marco del mercado nacional de productos agrícolas 'y de 'los 

reacomodos que sufre el sistema en el marco del modelo económico dominante.:··· 

El abasto alimentario en México, aunque funcional para las necesidades que 
• -. ~ .. i- ,~·-.:.~ -,_, -;';:'' ·; ,,. : ' ;·· . 

presentan las distintas concentraciones de población, enfrenta probleinas''dé' la' más 

diversa jerarquía cuya génesis se sitúa más allá de la venta . 

. El. reconoéimiento del abasto y cada uno de• suscomponént~s· in\lolÜC:ra la evalúaciÓri 

de· dife;entes problemas que varr él~sde' 1~ i¡)rdciu2ciÓl1,i:~a~an~Ó· · ~or" lasÚJifeieríies 

fases··· de la cadena. de . comerdalizadÓn hasta .'¡j~~af~'al .· consumo. Estos \iarí arí ··en 
·_;·· 

relación a la'prÓpia natl.iralez~ de éad'a ~sla,~ón.' 
;.ÓC,··,',\:•· ' ~::~"··>: <,,- ''.•:;'~ :•':>"'.'• 

A nivel del. tr~~u~t~;. ~~ ··'n~é~~ario •recónockr :·1a estructUra agraria·· mexicana 

:,:;:~1i~i~~~~~{f ~~~~l~~:tr~m~~~~f 1ti~~~i~~fi:lt~\~t5!:~~ 
productores'y.'se ~aracterizan'poÍléJfa.lta cjJ créd,it,os 'oportunos;.bajos~rel1~imientos y 

dificultades ·de .• tra~s~~rt~,:~eéhbs ·~u~.·.originall·'.•uria .. tendencI~ al;·¿J¡~o~~ciFio•··{pocós 
comprado~és p~a~e:i¡1E3's), b~ii·~~ndo al. ~a~pesino a adeptar los pr~Cibs ~s't~b1é6icios 

,_>'·. ·:-.'·,:·,r\··~·'::~:~<-~-'!\:·'.~'./.; .. ;.,, :~-9-::·'..t .'"-i,',< ·· ·. · ·.· ·. - ·. .\'. ·. >~:_:.: ·:: :~: . 
por los acopiadores ruré!les . ; ·. · · • • · .. · 

49 Montemayor, Aurelio .. "La . comercialización de alimentos en México" Ponencia .. presentada en el 
Coloquio sobre Economfa Mexicana, El Cole.gio de México, marzo de 1979, (Mimeo). 
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Aunque ASERCA ha sido creada con la función de brindar información oportuna a 

compradores y vendedores potenciales de productos agropecuarios, a través de 

medios electrónicos y comunicación vía satélite, hoy en día gran parte de los 

agricultores desconocen o saben insuficientemente los precios de mercado y las 

alternativas de venta, así como las tendencias del consumo urbano de alimentos. La 

falta de coordinación con otros agentes económicos aumenta el número de 

intermediarios y dificulta la planeación de la cosecha y de las ventas por parte del 

agricultor. 

Después de la cosecha de granos, durante la fase de acopio, se registran algunos 

problemas como: sa.turapión, acondicionamiento y secado adecuado de los productos. 

Debido a ello, se transfiere al almacén plagas e impurezas, que inciden directamente 

en las pérdidas postc~~~ch~ ;que bien pudieron haberse resuelto con anticipación. 

· · fr~~;:.:·;i:·~~;~ ~~>.·~.s,.:;, ·- -
La deficiente infraestrl.Íétur~ p~ra ·el almacenamiento, envase y embalaje es sin duda, 

factor de altas rTie~~~~ v·d·~tri'~-r~ del producto. El almacenamiento trata de remontar 

factores advers~s d~~ti~~.'~¡~~i~de insuficiencias de capacidad que algunas veces 
·:' '.,.,': ·:\.:·:·- ·~··;:,<;;~ "/,':>··:-~ :_' :. . -

obligan a ventas precipita~ás;o bloquean la distribución, sus efectos se dejan sentir 

principalmente. en pe~~~g6~~~od~ctores. 
":!-. ·-.,. .'.": --~~-,_--~. _;-. ""; -~ 

A nivel inte~n~9i~p.al,:s;E).'Sº~,~id,~~a acE)ptable una pérdida anual del 5% en las 

cosechas de granos; sin·:~m.bargo::el dato debe manejarse con reservas, ya que sólo 
:~ ... -.rf-'-::':'~~~-.-'>~ ... '.·:"<~-'',-·.:. .. ~~-"'f''::··'-:· ·.:-,:.--'·.•·_._~:-:··:'.:; , -' ·: ' ... 

es representativO'.parapaíses con ec?nomías agrícolas sumamente desarrolladas; .en 

la India y algu
1

no~ t4í~~i'5J"¡~~~;!6él~o~ las pérdidas alcanzan proporciones hasta del 

30% de la producció~ global d~ g~~nb~. 
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En México no existe consenso al respecto; mientras los cálculos de especialistas50 

oscilan entre el 20 y 30%, la CONASUPO, principal institución almacenadora del país, 

sólo reconoce el 2% como pérdidas anuales en sus bodegas; sin embargo 

estimaciones elaboradas por la FAO consideran que se pierde entre el 10 y el 25% de 

las cosechas de granos para el país. 

El transporte cuenta con un número insuficiente de unidades especializadas, además 

que por su estructura rnono¡:¡ólica resulta especulativa y grava tanto sobre los 

productores corno en los consumidores, por su elevada contribución al precio final del 

producto. Falta asimismo, un'sÍsterna logístico suficientemente desarrollado que evite 
\• 

las zonas donde existe mayor diferencial de · 

precios. 

La venta al menudeo tiene canales específicos de comercialización que se.conforman 
. ,:<. :-.-:. .': ....... ;·:,·-.- :<:::· ~(l~:~:~\-:...;·;:.~~~-:~<.¡:~~~.-: .. :·""' ·:,_·~-- <-. !-.-_, ·. -i, >.::_-~ .,..-. )-~<·--.·~:·':' ·:·- - :, . 

de acuerdo a la distr'ibu6ióh, i~tr~Lirba~á ~e la p~bla,ción. Esto provoca la existencia de 

un canal corner~i8Ípar~~\;~v~f6~·d~~·~~y~f~~!irg~~so~·'(pri~cip~lnlE{~ie';~·uperrnercados 
y autoserviciosriciir(}lp;~r~'istratOs de mel1ore~'iñ'9íesot"'(córT1~ inefoados' públicos, 

tianguis y tienci~i·~ip~biali~i¿j~·~{~uhqG~ ·~~g~~·;Jt;fciifad~;~í io~Í;ío'1'·d~ grandes 

mayoristas, qui~Aes.éancii~ioha'e1:c¿ílluntocf~'1·~¡i1~~~.L·.A.i~LBüi;ci€é1Jós·· ·ptéc:Jéíl 
dominar inc1usa:•·cierto~':ésfabanes ·Cil.Je op'eráá haCi~ ~tF~s:d~·1~-6adena: por ejemplo 

' ·, .. ·-~~ .. :._"_- ~--:;•-·::(:"'.: -~.;:~_~: ~:;.:· <-;.):· ~-:>::,:;\::~_~<--~:':: )..:·~.:~-:·;:_/.?:::.;_;}',::;:.,>:::;?~_l\':-· ~·};\\-.( .. º.~±.>.:>:}~~; _.:-;·_~ -~-f¡:;, :- ~~:·:. ! •. >·. :': 
en la producción . de: frutas· y hortalizás 'donde,·• prestán":á• 165' próducforé's asistenda ,. . , .... >~ .,_·::-,{ ;:_·;>~"'':;:~-.. :~-~::'.: l;).::~::XL:¡};«;:·_.?;:;:: '·.'.;~\~\-;J.:'.<:·:~'.(:::;~:'::.:.~-,.?:.-_'.:/ t: · 1·::,:~. ::· ~~: _-;;::;:.··-::~::-~:-~.>~·~.:.: ~:./ _ ~>" --~-:.:~:.~.- _;.::- "~,. ·: 
tecnica y créditos; aunque no ocurre as1 ~n los e,~l~bqne~·d~ lacornerc1alizacion corno ·. 

el al~acenarnient~•.Y:···~~·-~~li~~~-?B~.-~7i{~e.Í'~cgt.~/~i~fri~m'.~ri~t.~ .•. o.c~frf.:~~C···.!~.··víáscie1. ·· 
manejo grandes de V()lumene5:.'.~ I,~ 1rnpos1c1on de precios: · ~' 

···;_1 .'_::,'- c.::;, 

Los problemas arriba ~'*ñ~Üi~·~s;• cohfluy~n '.·~n''1a 'estructuración de un sistema de 

comercialización de alirnehtosirorientadoa'~sátisfacer las necesidades de la población 

urbana, predorninantem~~t~c:l~ l<{Z~~~-~~tropo'lit~na de la Ciudad de México y las 

----------·-· .•... < ... " ... : 
50 Moreno M., Ernesto. El sisterna dé 'manejo 'postc;secha de granos en México. segundo curso sobre 
Conservación de Granos y Senji/la!' er(Almacén. PUAL, UNAM, México, 1988 (Mimeo) 

: ;-.,- .-.·.,11:, ... 
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otras ciudades que le siguen en importancia. Además, practicamente toda la 

infraestructura del abasto se localiza en las grandes ciudades y de ahí deriva el 

carácter concentrado del sistema que en algunos casos, al conjugarse con problemas 

de dispersión y accesibilidad, deja desprotegida a regiones rurales enteras, 

propiciando la disyuntiva de importar alimentos que muchas veces se produce y que 

fueron concentrados en los grandes centros urbanos, o quedarse desabastecidas. 

A medida que el sistema de comercialización se amplía físicamente, se conforma una 

compleja red de abastecimiento, donde a pesar que el Estado asume el papel de 

regulador, no evita que aparezcan agentes privados de distintas escalas que 

participan dentro del propio abasto, obedeciendo a la propia lógica de la estructura 

económica y social, misma que rebasa cualquier posibilidad de regulación estatal, 

incluyendo a los agentes que teoricamente no pueden ser determinantes,, c_o.rn_c;>, los 

almacenistas y transportistas; sin embargo, una parte importante del ~ist~ma d_e 

comercialización se sostiene en ellos. 

De acuerdo con el enfoque funcional, se .. han identificaqo ··~C>S.: ~istemas de 

comercialización: a) el sistem~ ~entr~liiad~! qúe.corresponde!, ai }ipo tifüJicional, 

donde el flujo de productOs del produdor ~11c6ns;~~igb~.ési~u~,-~:~~¡l~~de.variada 
' .-:: . :;·· ··,-·;. ·-~-' ,·,·-~-.-.f-.:; .. ,_-:_,., )~·:·::.·· .. ·"¡'.~'"~-'~.-.· ~·.: ':···";-·-..... '=' ···. '._·:· ... 

complejidad, participando uno 'o ,:mu.ches intel".mecliarios,;'pero en general se 

caracteriza por la centralizació~:. ~rb~,na~·- ~(3.: ioa~ \er.·.p~ob~sb.; )6): el· .. sistema 
<·.é ·'~ ::._ -. ·.: :~-;- :;,.:;. i,-.-,, .:.""'_.'.: .. .'-_;: ".;: :.. ,_:,· •• 

descentralizador, el cual se distingue.:por:e1 désplazamienfO'del 'poder mayorista al 
!'; - ·." · · :)J.···.··-':'-~ .-. - · ',:•-."<.:·_,-::- ),-.. _ ~--·i>.· ·. ·--~·.:. ~;,;~o-_ ... -;•:···;«~.,~ . : .. ,. ; ~ ._·.. ¡ 

detallista y por la práctica. de;;las:,diversas funciones.: del, r11eircado,:,,especialmente 
. - -·- :_. :' ... _,.,_--· ;o:'·\ ''-. .. ~-.-' ': - ,'. -i·. --~- . -·. ;:~ ,"\. . .. ;.; •. ' .,., ._, : ; .' ·. ' ' .. ·-- ' . ' , . -.·'. - . •· , 

acopio, clasificación y. procesalTliefit(), déríi;éí;'de las,niisrÍias,iínE!as,cie, producción. 
' - '. ·'· ; .- ·>'·-

Cada producto o grupo 1e ·~rd~üdcis.·afir.ies<cuénta;con'¡sUs~pr~pios¡ sistemas, de 

comercialización dentrb,A~ ~n·ici~te;min:~d~ H1er'~~~()'/;~b~'.',ej~,m~.1~; 'i·elsistenia · de 

comercialización del ... célté, 'granos, rrutas,;,y, ~P~~Jizas, entre otros, constituyen 

unidades distint,as,e inÍefdependientes entr~0,sí.'.,A.1g~dbsde estos productos participan 

a la vez integrados alsistema de central~s de abasto, pero por lo general conforman 

ESTA l'ESlS 
SAUR DE U 
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canales unidimensionales y se relacionan directamente con autoservicios o cuentan 

con sus propios canales de ventas. 

Otro criterio de clasificación, qu1za más amplio, considera que la comercialización 

parte de tres aspectos fundamentales: el institucional, el funcional y la satisfacción al 

consumidor. El Institucional explica la comercialización en términos de las 

organizaciones y métodos involucrados bajo determinada estructura comercial, donde 

por un lado se ubica a los productores o fabricantes mayoristas y por otro lado a los 

consumidores; el Funcional define los grupos de actividad que constituyen la 

comercialización y las relaciones que éstos guardan entre sí, entendiéndose que 

dentro del proceso mercadológico se maneja la compra, el empaque, la fijación de 

precios y finalmente la exhibición de mercancías; finalmente la satisfacción del 

consumidor considera que la necesidad del consumidor es una parte fundamental del 

proceso de abasto y visualiza la comercialización como la etapa que satisface la 

demanda51
• 

Sin que neguemos que dentro. del proceso de comercialización en México existen 

rasgos de cada Lino de los mCJd~los anteriores, el esquema dominante ha sido sin 

duda el centraliz~dor, d~ci1 la'o~iehfació~'de la política comercial y regional que sigue 

nuestro p~í~. ~st6):;~é~p~~5~·~;6ivel región-ciudad y relativamente a nivel intr~~irbarlo 
en el casb·cl~j16'~ ~rincipales rfi¿r6ados mayoristas que se ubican tradicio~'a1m~~te 
como los;c13.~trC>s:{lll~s~i~~Jrb~()i~6r;fos comerciantes al menudeo. No'. oti~ta'~fecqi:Je, 
éstos últimos tierfüeri;~idl~trib;Üir~¡;·cie manera dispersa por la ciudad, lo .cual favorece 

. ' . ::" .. , ··'".. -'; \.' ,. .. ' .,,.,, ··:, .. ;~,._' ' 

una estructUra:ra;¡,ífiCada'respectd a los circuitos de compras directas que realiza el 

consumid()rde la'°C¡'Jci~'dd~ 'rv,¿~ico: · . . 
~· . ,. -.. >': :.:;~~ ;~;i~~;>,;:;·.::: .. :~·;·:;::, 

. ,··, ~' .' '';·o: . ¡ ·;, . . 

Esto represerta inc6r~~rli~nÍ~s;de operación de diversa índole; en primer lugar, que 

1as grandes; diOd~des si~ s~; directámente productoras de alimentos, acaparen 1a 

51 ~uldo.on, J.uan y .Daniel Serv.itje. El consumo de alimentos en México, presente y futuro. Edil. Trillas, 
MéxicÓ· 1984'." '·""'~11 I-:; ,:,~ 

~; <~ J ! ~·: ' .. ~~-'.;.~; !i.~ 
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mayor parte de.la producción nacional y aún de las importaciones; que el medio rural 

no cuente con opciones diversificadas de abasto; que las ciudades concentren la 

mayor oferta, disponibilidad y diversidad de productos y que al mismo tiempo las 

ciudades sean las beneficiadas principales que el gobierno destina para disminuir el 

precio de algunos productos básicos. 

El esquema centralizador, que actúa independientemente de la capacidad de 

regulación del Estado y que incluso es alentado por este a través de algunas políticas 

específicas que benefician al consumidor urbano, provoca a la vez el surgimiento de 

grupos comerciales que emergen tanto del interior de los centros urbanos como de las 

propias regiones productoras, en conjunto cubren un espacio creado por la propia 

conformación de la estructura social. En ambos casos, el financiamiento y el crédito se 

convierten en elementos centrales para la concentración del poder.comercial.'·.';:: 

Mediante el aprovisionamiento . del. crédito; los :coinefoiantes establecé'ri :una /amplia 
' . ' - - . ~';: ::.; ,,-: .... ' ... ·. "" --; .. ; -~ '.. : .. ¡ •'. ._,;, ; ,_ . --· :,; _,_ -. "·: .. . ·:1;: . . --· . '- .' '• ': ·< .; ' -

red de relaciones al interior ·deÍ s'e~to?comercia1:.Ello p8,rn1ite uha répida operación de 

~~:::;::¡:¡::::51~:1~~f :~l~~i!if j!~IJ11~r;rf:~~i~~tj~ETI: 
los cuales tienden a.· eliminar sucesivamente: a' irÍtermediariosccon·merior poder de . . .. _, ,_,. ·- .. ,., ·-··." .:, .. ' ... '. . . -

financiamiento y establecen a la larga un m~~cad~,d~ c6~pra-v~~ta ú~i~o en la región 

o el producto52 
, 

El Estado mexi.cano reconoce que la actividad.comercial se desarrollo atendiendo Jos · 

requerimientos .del patrón global de acumulación q~e privilegió la expansión .industrial 

concentrada y elcrecimiento acelerado de• los principales centro~ del país. El 

comercio interiorse conformó así, marcado por Ja heterogeneidad y la con~~ntración: 
la primera fue el resultado de un crecimiento ~s~ectacular y desproporcion1d~·de,las · 

52 Oswald, Ursula. (Compiladora). Mercado y dependencia. Dimensión del mercado bajo elcapitaíismd. · 
centro de Investigaciones Superiores INAH-Nueva Imagen, México, 1979. · 
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ramas comerciales beneficiadas, por la expansión de una demanda · solvente y 

diversificada; la concentración ocurrió a su vez por el; surgimiento y consolidación de 

instancias oligopólicas de distribución, ante los cuales permaneció supeditada la 

generalidad de los agentes comerciales, que a su vez controlaron los espacios 

privilegiados del consumo en las grandes ciudades. 

El esq.uema centralizador se origina de una deficiente vinculación entre la producción 

primaria y la industrial, pero basada en relaciones de intercambio desigual en perjuicio 

de la primera. Bajo este supuesto es que se consolidan los agentes intermediarios, 

quienes cubren una deficiencia estructural en relación entre planos espaciales 

distintos. 

Por lo que toca a los procesos de abasto, tenemos que la desarticulación de fasés 

ocurre por el insuficiente desarrollo de los mercados regionales y la inadecuada 

infraestructura de almacenamiento· y·:deni'~s .·•servic!~s-pr$pfos·;~de~l~:,~~d~f"la .a '.:nivel·· 

local; aunque muchas veces también parla escasa'cápacidaCi de compra eri algunas.· 
.. ..,.··· . ,, ~· :¡ ,. . ,, ,. .·.·, . '. . ... '-"" -· .- .. ' .. ,_, .. ' . ,. ' ,_ ' . . . '. -

regiones que impiden economías de escala d~ntrbdel ~om~rC:io . 
. ·,::.:\: ::,:·.\~.> ::.t' ,··.• '.-'.~¡"· ;":: .. ·-,.--

La ausencia de mercados de· o~ig~n ·~orit~61~J;. Ji:>f?1os'propi6~·prodúctores · propició · 

que desde la misma' fase. de; acoph-surgiera;n:c(jridid6ne~ ~~;ra 'la proliferadón de 

formas de intermediarismo.impe~e6fasydefiCi~~t~sa'hi0e1:·~spa6ia'l;i de igual. manera;· 
• • ' - - • - ,-- - •• , \ ' ,;, ' \_. • •• - ' - • - • ,. ..:• • : - - - - • ~- ' ·- - ' - - - ' .<" • • • • -. 

diversificación de m~rcaao's; f~ciflfóla 2~ns~Íid~'ción' el~ un procesó ele coríéentración y 

control de los bienes po/ unós cÍ.Íanto~ ·agentes que inciden -~dv~rsa-~e·riie· eh la. 

estructura de precios. 

Se conformó así; una distribución geográfid3 rígida' para :1a infraestructura de 

almacenamiento de granos básicos con . respecto a . lo~ c~ntros el~ 'producción, . 

regulada desde el Estado, frente a una flexibilidad en la disfribució~ h~rtofr~tícola ·al 

menudeo por· grandes mayoristas ·. privádos que. prefirieron las .principales 
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concentraciones urbanas. La cadena de comercialización tuvo que adecuarse al 

carácter heterogéneo y disperso de las actividades de acopio, a la preexistencia de 

una fuerte concentración de la distribución mayorista en los grandes centros urbanos 

y, a la conformación de un grupo de agentes transportistas, que condicionaron, en 

función de sus expectativas, la vinculación de las fases anteriores. 

La estructuración del sistema de abasto alimentario de la Ciudad de México se 

expresa no solo a nivel intraurbano, sino también a partir de la organización regional 

de la producción agroalimentaria y diversos circuitos que tienen como destino terminal 

la ciudad, esto da como resultado la articulación diversas redes y flujos de productos 

que operan en función de mecanismos, instancias y agentes específicos de 

intermediación entre el campo y la ciudad. 
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IV. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION REGIONAL DE ABASTO HACIA LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Los vínculos regionales del abasto alimentario: zonas productoras y redes de 

distribución hacia la Ciudad. 

Se puede decir que ninguna Ciudad es autosuficiente en termines de sus 

requerimientos alimentarios. Esto significa que para satisfacer sus necesidades de 

alimentos demanda, tanto la producción generada en diversas· regiones, como - la 
- -

redistribución desde otras -ciudades y actualmente del acceso a los íliercaclos 

internacionáles. 
~:· ·- :<·~ 

.. ~.-~. :· i;' 

La vinculación de las~iudadés cOnregiones--_prOvéedOras-d~ia1.imentos,a ~a~irde _la 

:.::::~::::ifüf ~;;íz~~~i~~;r;~tJB~;?z:,\i:1r12r.:~~:,:~.~~:~~~~t~:: 
actual _del -~iste~~de_·._a_basto.alim~ntario.''-~~;conformaciórl"d.e ~st~-re'd•··pÚ~itTó· ___ .abatir 

~~~~~;¡ !tlllt1l~lli~l~ijl11i\ll!1f lill~t!f ~;~ 
en los suministros al1nientar1os;· 90_ ob~tar:ite ,aunque se ,trata,de'una'.dependencia 

-: _.. . .. ".'· ., .. t : :}'.< .~ Jf".; :· ;_:, .<<: .;·-._. ': <·" \ ·; :··: ,. ,,.. ~ -- . : ; . ' .. _;.-:.:>,'y,· ;(~. •"- -.... :/ -:•;-, .• ·, <"· :- __ ··.·:-~:<-'::; ._:;t/=·; :-,<~ 'f_:.::_;: ·"· _:._, . 

mutua, la_ ciudad finalmente si..JbC:Írdimfa la región a sus' intereses de consumo.} 
.-, ·.:: ;;~. . - . ,:·.~i -- ..... : 
' ~ ' --

:;::~ d:, ~~~n:~~i:J~J~tti~tr'~ir~~~;~~!!~ ~:,1: :~ff~~~~·;:,t·:r ,~: 
regiones y se apoya en fa,:~¿u;nLIÍación de infraestructura, experiencia i orientaciÓn de 

los grupos de poder-~ome~clal ~ue se han organizado en el Centro del país. , --
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La ZMCM mantiene diversas formas de interrelación con las regiones proveedoras 

conformando un compleja malla de relaciones de abasto metropolitano. Para 

determinar qué regiones se organizan en torno a las necesidades de abasto de la 

Ciudad de México se recurrió a cartografiar las entidades de origen y/o flujos de 

producción de los grupos de productos más importantes para la alimentación que 

tuvieran corno destino final los mercados mayoristas ubicados en la ZMCM. De esta 

manera, además de identificar ciertos patrones productivos regionales, es posible 

dimensionar la influencia de la ZMCM sobre los espacios productivos del país y su 

jerarquía en la captación de productos. 

4.1 Los flujos de frutas y hortalizas. 

En el caso de la producción de frutas, 14 entidades generan las variedades que. son 

enviadas a la ZMCM. La producción de frutas que ingresa a las centráles de abasto 

de la ZMCM refleja un esquema regional productivo en el que }J~rsi~te~- los .dos 

patrones clásicos. de ta economía mexicana: la concentración y dispersión ;(vease 

mapa 17). 

La principal z~na productiva se localiza hacia el Oriente y Sureste de 1~ z!VfCM: E,sta 

región la integran las entidades de Veracrui, Tabasco y .Ch.iapa~ .. Est~co'nic5íiria una 
' •• • > ••• ~· ... •• •• .,,.. ·~·· •• • •• • ,. •• • • ; .• - " ••• 

franja de continuidad territorial, lo que indíca condicicm~s 'iíí>iccí-ambiental~s que 
, ••• : ' -·~ - • : • " • '.. • --~-- f. • --- ". ',..; ' " c.· - - ' - ' 

favorecen su especialización regional. Cabe d~staC:ari I~ . pariic:ipaciióh)cie :~ichas 
entidades en conjunto producen casi el soo/o de i1a. ofert~" frÜti~ó1i di¡iribliíd~ a la 

ZMCM y se ubican a una distacia promedio de 300, 600 y 700 K~~'. fe~p~ttiSarnnete, 
esto significa que el tiempo promedio de traslado por autotranspmte'desd~ dichos 

lugares debe oscilar entre 5 y 16 horas según el tramo. 



MAPA 17 

ORIGEN DE FRUTAS POR TEMPORADA QUE INGRESAN A LAS CENTRALES 
DE ABASTO DE IXTAPALAPA Y ECATEPEC, 1993 

...................... ___________ T .. ; 

~~~]:.·. 
r.t.._"';IJ~1F 

;.•J>WIA.ºtlO 

:J1;/JAi4//.\ 

"ll\lltt11,YJN::F1.t1t1..t 
'lllAl0•11:;1t1:.1u11JA ,. 

Dir.. [n' 

;.;::;;:;~·~::.,:~·::"""" IJotrv./ ~\_~.1;~· foil. 

::•:::;~E:::;:,~:" . . ':•;l ... '' N ·/ M;u 

':' ,,..,,.,,J,, .;,~·:;.e;~ ·u11•. "'"'"'' :lcp -- . 
':, :::;;~· (AMMULL~ 'UuJA,:: . \_ '-._ /,l>r. /~ ,., A'4tJU . A!JO. . :~ ;~;;;;rlJA . '. Jul M"Y· ;~ ~;~'""'" · Jun. N = Clave del Produclo 

1!7Jj Periodo de envio 
Nota: La ubicación.de' los símbolos corresponde a fa entidad productora y·~o a la zona productiva. 

Fuente: Elaboración p;opi~ ·~·partir de información del Sistema Nacional de lnf~rmación de Mercados. 
Anuario Estadístico de fruins.1993. · · · 
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Contrastando con la situación anterior, el 50% de las frutas que consume la ZMCM se 

produce en 11 entidades. Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Oaxaca 

envían parte de su producción de frutas. El aporte de dichas entidades se caracteriza 

por su reducido volumen, participación limitada de productos (habitualmente sólo uno) 

y oferta estacional reducida en general a unos cuantos meses. Este hecho permite 

hablar de "enclaves productivos", en que se deben conjugar además de las 

restricciones climáticas y edáficas, la de capital e infraestructura, mismas que en su 

conjunto limitan su participación, sobretodo de aquéllas que muestran una relativa 

cercanía a la ZMCM donde los traslados podrían realizarse en tiempos que oscilan de 

1 a 8 horas. 

En condiciones relativamente similares se podrían encontrar las entidades del Norte y 

Noroeste del. país: Sono~a. Chiahªabuao .Nayarit, • Zacatecas y Aguascalientes, pero 

aquí además de la dist~n9ta\<mínHci ~e·.~~9.Kllls. a la entidad más cercana), la 

orientación productiva y la pf~s.13~bi~ ci.~ ~e~c~dos lbcales y regionales más próximos, 

deben estar influyendo en ~1\)~bre ~olumeny báj~ diversidad de fruta que envían a la 

ZMCM. 

Por lo que respecta a .. la producción de hortalizas, participan 18 entidades,, a 

diferencia del esq~em~ cohcentrado y disp~rso anterior, en este caso se observan 3. 
-< •A • •- • '• < ,• ' ',• -·• O • •• • - O 'O ~- ~ - ; ··-=-• .-• ,-;-; ;.- ,· ,• • • ' • ' <' 

regiones en coñdiciones particulares}íl desarrollo tecno-agrícola,·infráestru~t9ra.p~ra 

la producció~ ·Y ~lirna;·~.~I No~oest~J.Sinaí()~.~.·S~n"or~·:;<.s~j~·,b1if~r~i~).i'el. Centro 

(Michoacán, Guanajuató, Guer~~ro, 6~e;ét~ro, Hici~l9o, f>uebla;y.:\leracru~) y Norte 

(Zacatecas, Coahuila y ChihL~h~~). ·• •.· :\ ., . 
·1:--,-

El mapa respectivo evidencia qu~:la ie8ión dé ;n~yor releS~néi~ pal~ ~¡ ·~b~sfo de la 
- ;.':: · -~·-:,> "-;::_'.·:_.-<:·-<1:.·. • •• _.·:'.:-~·~:::';"<·:; .;~"-=> , ~::;:~·::·· -. "!.\~:; ·?/>: ~,~:'1 ·: ~~~'~:·:·:--\~·.\-:r-.. ~/~f;>,:.;>:-.:~;\:. ~3C; -·.,:,:, :;·, .. , .~ : 

ZMCM es la Centro del país (todas la Fntidades c;ircündantes aLD:F. 'Y GU~n~juato), 
donde se produce casi el 75% ~~·la~ v~ri~d~d~s de hort~li~~5·"e~·\/;;cí~·~\~ ··1~· Ci~dad 
(mapa 18), en orden de importancia, participa~ Pue~la, Morelos, G~~hajuat6,México, 
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Hidalgo y Querétaro. La amplia participación de estas entidades se debe, además de 

las condiciones físico-ambientales propicias, se suma un importante desarrollo de 

infraestructura técnica para la producción, principalmente en el Bajío. Esta situación 

se combina con una mayor cercanía relativa con la Ciudad de México, donde los 

traslados por autotransporte se pueden realizar desde dichas entidades en tiempos 

que oscilan entre 1 y 6 horas, situación que facilita su alta especialización y fuerte 

integración a los mercados de la ZMCM. 

Por otra parte, pese a que el Noroeste se considera la región que históricamente ha 

desarrollado la mejor tecnología e infraestructructura de riego y transporte para la 

producción de hortalizas a nivel nacional, ocupa un lugar marginal, cuado menos en la 

variedad de hortalizas producidas para la ZMCM, ya que únicamente participan en 

este giro los estados de Sinaloa, Sonora y Baja CaÍifornia con productos 

especializados por temporadas, esta situación ,$uponelque su presencia como 

abastecederos de la ZMCM se ve limitada por la 'citertai: estacional reducida y, en 

productos menos rentables, del costo del trans~o;~~·:puesto, que el traslado de 

productos a la ZMCM implica realizar desplazamiegtos: a iTiás de 1 ;abo Kms, esta 

situación confirma el hecho que dicha regió~'h~ d~sarrollacJÓ una mayor vinculación 

hacia mercados regionales alternativos• y .de hie'rta.ljefa~~día. como Guadalajara y 

sobretodo con los Estados Unidos. · 

Cabe hacer notar.qu~;ellteste;'~á~o~se·cies~rrollari•poéós .··."enCíaves•• produC!ivos", 

localizados en·Tam~i'.ilip~{} ChiaJas, se li~itan a prdductos· qUe,: pese a su 

pruducción disía~t~'.(d¿ 800 a·.~ ,ooo Kms.), complementári ~~t~cicinalmente ·el 
_,:. -. :_.: ., _.: ·, : .·~ 

consumo de la ZMCM. 
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ORIGEN DE HORTALIZAS POR TEMPORADA QUE INGRESAN A LAS 
CENTRALES DE ABASTO DE IXTAPALAPA Y ECATEPEC, 1993 -............. __ 
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El análisis de los ciclos de producción de frutas y hortalizas permitió detectar que la 

producción simultánea en diferentes entidades para un mismo producto se presenta 

sólo en casos excepcionales (5% en frutas y 7% en hortalizas), más bien se lleva a 

cabo el fenómeno inverso, es decir, se desarrolla un proceso de complementariedad 

estacional entre las regiones productoras del país, esto es, al momento que termina 

el ciclo de cosecha en una entidad no se interrumpe el flujo hacia la Ciudad de 

México, puesto que inmediatamente empieza la producción de otra zona para 

abastecer a la metrópoli, sólo en algunos casos se presentan sobreposiciones de uno. 

a dos meses para un mismo producto en diferentes lugares. 

Este fenómeno expresa que, con excepc1on de los productos extrict~m.ent~. de· 

temporada, la ZMCM en ninguna época queda desabastecida. Ad~~~~.:'e~ta 
organización temporal de la producción es de gran relevancia para l~'lc)·gl~tica del 

transporte, puesto que su elevada demanda y concentración en ciert~s ~()~as.durante·· 
épocas determinadas del año podría incidir en déficit de este s~rl/icio en otras 

• ·, ... .-:¡ < ¡-

regiones y eventualmente provocarí~ 'problemas de desabasto. 
;·. • ... .,·,;r .. , • • • 

Con excepción del ~úrazn6; :~ániana. fresa y ajo que se obtienen del mercado • 

internacional. para sí:Úisfacer-ia de~'anda fu~~~" de temporada/ se podÍ'ía decir que el . 
~ ·~:.,:--•.,._,- •( ""' --~ ~ 

abasto de ..• frutas<y • .. l1artél1izas'i k :1a··. ciJd8,?· 'ci~•:.:Méxicó :tiene ····uíl éar~cter.· 
- .. •':.!-" •• :.«. :._.'.,,_1'/: ·,,_ ... ,;, -~t1:', ... :'··:.· ;'• ..,:··: -:;·_:'. ·:,·" .. .',;-_·.,: ·.;.";:;'ji>.:,-;.· .. ··.;1::.·.·:· .. ··::; ;·;.;,,.~ ,_:. ,'.• -·:· .. : e 

predominanteme~te¡ nacionáL. No-~bstante, ·.·~e :constata '.empíricarfiein~e ~que ~diversos:' 

productos hcirtdrr~iÍ~-;l~~~~le·-;~~¿r-~~id~~"-y ?~-~úric~~,~~Ió~i~6~. i~()~6 •· Kiwis, .~¡,~h~ya,., . 
· · · ~ .. -, - ,- ., -·,.";·· · ~-· '' ·,_-_ r· r. "" :: ---· 

hawaiana y. naranja'.j~~onesa
0

'proV:iellentes. del 'n1e~ca~o'internaCiocn~I,' útil izan. en· 

menor medicl§l l~~,c~n~1~s·~-~-1ª~· 2:~~1r~1e~ ~~yo;i·s;~t~~ Wue.s6ni~tr~~Lcidos. ~ ·. 

través de comérdafi~aclorás i~ternacion~le~ pri~6ipa·l;,,enle para supermercados y 

tiendas de aufose~ici~. ·· ···. 
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Algunos autores consideran que el abasto regional la Ciudad de México en frutas y 

hortalizas se lleva a cabo a través de dos mecanismos53 
. Por una parte existe el 

traslado directo de alimentos desde las zonas productoras hasta las Centrales de 

Abasto para su posterior distribución al menudeo; en otros casos Jos productos se 

concentran previamente en un centro regional de acopio y de ahí se redistribuye no 

sólo a la Ciudad de México, sino también a otras metrópolis importantes del país. En 

ambos casos el intermediario juega un papel fundamental porque alimenta al 

mayorista, extendiéndose Ja cadena hacia el medio mayorista y posteriormente al 

detallista. 

Los mecanismoso ccindÚctospor Jos cuales transitan los productos hortofrutícolas 

desde el campo·h~~¡~C1'.~'i:l":Í?Íer~ados mayoristas de la ZMCM, especialmente en la 

CEDA, implic~~ di~·¡~¿¿~¡'i~ds~d~ r~lación entre Jos agentes participanes (productores, 

intermediarios, rn~~~tiit~~.·~t~);,yarían. en función d~J produc:to,).a zona,, pr~dlJctiva, el 

~~::::f fü~¿tf ro.:.~~it.~~f Y::;~~~~~~~!ºiºJ~i;ti;K~ri;~~1;º~~imr:~· ,: 
- V ·~3· 

demanda prevaledente-en é1.·mercacfo· interno .. •·· 

· .• , .. , .. i·~;·>c.:•·';.;'· ,_ •' 
En función de lo anterior, un mis~~ rn~yorista ,púede cambiar sus mecanismos de 

::~~::~:~:~~;~~~:~1~~{1~~~r:~l~~~t,r~1~i~;:,~~it'Ji;~~: 
mayoristas en cada :'prÜd~~téi' pctr~ r~~nzi:lr' eÍ·~;~¿es8 de;. ~¿6pfo; Eí i~t~~mediario. 
hortofrutícola asu~~. 'diiti'~í~~ 'n,6'~~1ld'aciés, sci~ :~g~~i~s''~'d~i se ubit~n.· entre el 

productor agrícola'y •el : C:()fu~;~i~~{~'\".~ayorl~t~,: )' .fwi~i6nan ·.· ... 'basica~ent~ como 

acopiadores o 'acap~~ci6,;~.' ... ··.s·;.· 'Lro~a.J.:e.)'~;¿;<:~~gl~~~I~~ ,,. . 
• - ;_;. r A:~ 

productos. . . . .. '. •. ·· '•· 
·-::, '\•'.,• ~,.-~;,·.·:}/ 

·~ ... -. 

53 ,,.',,.,·.-.,,_:,·_:.\>,-.::." .. ;·~ .. ' .... ;·:.:.:,>'.:;·;: ,--.··· . ', ··: - :_ ' - . 
Rello, Fernando. ''.El abasto de.frutasy legumbres en México". En: Comercio Exterior. Vol.39, México, 

J,.989. . :> ,,, ,'•, ··•····· < ~. ..·., ·.· .... ···· .. ·.' ' ' •' •' ' 
Resultados del Proyecto "Estructura regional de/abasto alimentario en México" llEc-UNAM, 1993 a 

partir de encuestas realizadas en la CEDA por Flavia Echa nove. · 
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Cuadro 4 . Mecanismos de abasto de mercancía en la CEDA. 

PRODUCTO 

Papa Alpha 

Plátano 

Chile serrano 

ESTADO 
ABASTECEDOR* 

Sinaloa y Sonora 

Michoacán 

Tlaxcala 

Guanajuato 

Puebla 

Chiapas 

Tabasco 

Veracruz 

Hidalgo 

Tamaulipas 

San Lui.s Potosí 

Veracruz 

MECANISMO DE INTERMEDIACION 

- Bodeguero-productor. 

- Compra bodeguero a comprador 
- Relación directa entre bodeguero 

y productor 
- Bodeguero-productor 

- Relación directa entre bodeguero 
y productor 

- Compra bodeguero a acaparador 

- Compra bodeguero a acaparador 
- Relación directa entre bodeguero 

y productor 

- Relación directa entre productor 
y bodeguero 

- Compra bodeguero a acé:Jparador 

- Productor-bodeguero 

- Productor-bodeguero 

- Relación directa entre productor .• · 
y bodeguero · 

.· .·.~ .. Relacióo ~irec;ta ~ntre·.badegúero : 
· ·• ,; ,Jrod1.fofor'\ ., ? 0•·n-: :, . ;, · · · . 

. -· ~<:.. . ' .. :~{-~:y;:> ;~·~({ti¡-'.'.~}){!.~.::.:.'·-~~~ .. •, . 
- Relación· directa. entre· bodeguero 

····Y'i)raciüctoh 
1'":.r·,·:>' ·::' ··· · 

" Relación dir~6i'a'· e~fr~ ~~~egUero 
·· · y prociúctor / "' ' ~· : '? ·'. ···• >y :.; • ''· · ·• 

- Relación. dirr~t~ entie ~odeguero 
y producto( · · > < 

~·Bodeguero-productor • 

Coqtinúa ...... . 



Cebolla More los 

Chihuahua 

Guanajuato 

Piña Veracruz 

Ji tomate Si na loa 

Jalisco 

San luis Potosí 

Baja California 

Limón Michoacán 

· Oaxaca 

Naranja 

Aguacate 

._ Bodeguero-productor. 

- Relación directa entre bodeguero 
y productor 

- Relación directa entre bodeguero 
y productor 

- Bodeguero-productor 

- Bodeguero-Productor 
- Relación directa entre bodeguero 

bodeguero y productor 

- Bodeguero-productor 

- Bodeguero-productor 
- Reación directa entre 

bodeguero y productor 

- Bodeguero-productor 
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- Relación directa entre 
bodeguero y productor 

- Bodeguero-productor 
- Relación directa entre bodeguéro .. , 

y productor 

- Compra bodeguero a .acaparador ·.· 
- Relación directa entre bodeguero. 

y productor . . '·., ., e . 

. ~ Productor..,O_o~;ig~~f~L-,~;.:;c ; ..• 

- RelaciÓn.direct~~~tr~-b6d~gGero 

-t;,~i1t;~6§,~;ef~~G~-·:~-~d~~~r~;8~ ... 
<compra' 66ci99uero ·a:/.éorr~cio~ 

·~ Fº,d,~~~~rqf~/O,?~:~t~r/: -·~ ,, .... 

...... ?0 ~~11b?&rá)~~~'f~,~t,\~~~,;-:t ;:· ::. 
· : bodeguero y pr'odueto& ·• "· 

"Las entidades productoras no coinciden.en todos los casos c~~las lde~tificadas en los niap~s de frutas y h~rtáiizas por el ~rigen 
de las fuentes y el periodo. Sin embargo, diferencias significativa~ pueden renejar un sesgo Importante en la captación de: .•. _ 
información· o una recomposición reciente .en· los nujos de rrútas y hortalizas Hacia la CEDA. Fuente: Resultados del Proyecto 
"Estructura regona! del abasto alimentario en México".• UEc:UNAM, 1993. 
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La sistematización de los circuitos comerciales que siguen los productos 

hortofrutícolas señalados que se desplazan hacia la CEDA, en su tránsito entre el 

campo y las bodegas de los mayoristas más importantes de ese mercado, reveló que 

lejos de existir una "excesiva intermediación" o participación de rnúltuples agentes, 

prevalecen Jos siguientes mecanismos: 

1. Integración del capital comercial v el productivo, concretada en un mismo 

agente, esto se ha llamado productor-bodeguero. Este mecanismo, a través del cual 

Jos mayoristas surten sus bodegas mediante su propia producción, es representativo 

del abasto de productos corno plátano, jitornate, papa alpha (procedente de Sinaloa y 

Sonora), cebolla (producida en Morelos) y Ja piña proveniente de Veracruz. 

2. Relación directa entre bodeguero y productor. En este mecanismo de abasto de 

los mayoristas, establecen vínculos sobretodo con Jos grandes y· medianos 

productores, quienes pueden garantizarles productos bajo cierta calidad y c6rítif1~id~d. 
La gama de peculiaridades que adopta esta interrelación ,~~ 'rri~y . ~mplia. .Los 

mecanismos más frecuentes a que acuden Jos mayoristas son lo¿~igÚi~riie~: '· 
1 ~·:: , ·-

a) Compra del producto ya cosechado a pie de predio (ag'ua~aie/'por~jkrnplo). 
- .. - -_ ·, ·_:;: · ... , . .,·-·_, ·- -· - ·•. - -·. '-. - . 

b) Renta y compra de.huerta~. se ,lleva a cabo, en la naranja, ocasionalmente se 
---

realiza en limón. 

c) Envíos de productores a la Central de Abastos para ser vendidos "a cornis_ión" corno 

en la papaya. 

d) Adquisición de Ja oferta de Jos agricultores o en las empacadoras de Jos mayoristas 

ubicadas en Jos centros de producción. 
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e) Asociación de los comerciantes con los productores para los procesos prodL1::tivos 

y de comercialización mediante acuerdos de mediería, al tercio, etc. (reparto de 

inversiones y utilidades en cierto porcentaje), es el caso de la papa de Guanajuato y 

Puebla. 

f) Habilitamiento de los productores vía otorgamiento de créditos y/o semillas y/o 

material postcosecha, es el caso del Chile serrano en Hidalgo, San Luis Potosí y 

Tamaulipas. 

3. Relación directa entre bodeguero y acaparador o intermediario. Ocurre con· 

frecuencia en la papa alpha proveniente de Guanajuato y Puebla, del limón de 

Michoacán y Oaxaca y en la Naranja, donde el intermediario es el "corredor" que 

opera en el anden de subasta de ese mercado. El acaparador local y/o regional. se 

relaciona, a su vez, directamente con el productor. 

La injerencia de los principales mayoristas de la CEDA en la actividad productiva, en 
. . 

los casos en que ellos mismos son productores, les permite 7rogar sostos'·de 

producción y transporte, o bien adquirir el produéto en las distintas ~ohas·productoras 
a precios que garanticen la obt~~áiÓn de Íli~ig~n~s de ganancia Mínim~sfr· < .. 

,. ' .· :. ~~· : •. ·. ·:·.?:.'., _,,. ',:'. '.·;·•:: ... · :, -
- .·",.._' . .,'•'\.>' 

De cualquier manera, los may¿:fista~ d~ la.·'.cEbA·ionstituyen losagentes cl~l/es en el 

abasto urbano, .toda. vez ::que.:+'sú·' iílf1uS,nci;a···ell' '1ki~regiones produ6t6~~;-,;es: 
considerable, final merite s~n eff6~,:;~~ ~~~~8s::6'aso~; ~I conducto ·mediante ~r ~u~I un ·'· ___ ,'• . -';..-, -:· __ ., ___ - --e:-·... . . .. ,· .. 

gran número de productores rurale~td~I· país. ·~anden sus productós,: .siendo ; los 

agentes que fijan los precios r1i~l~~ .. '~~fu~ciónd~ lo.s prevalecientes en la c"koA:: ' 
-' .. ' ... . - - '.·,.' _·: ' ,'. ·-- . . . ~-- . " -- - -

. / .. _:~\ ·::·.:- ·-¡ ~--,·: .. .<<-, 1;:~-:-;.~: . --~",. ... .. r'-1 ~'?.: .·:\:r~r-- :· 
El estudio referido concluye'iq¿~(; ~op;, 1b< menos ·.en frutas; y hó~alizas, <el 

- . . ' .' .. , '. _,., .. · .. ; ·, . .: ·. :· . ._;.. ~(.' .: ' .... ; . :.'·. : ·> <' .· ··. ;: ' 

intermediarismo es mínimo en: el abastcVÚrbano,". cuando 'muc?d 1YÍntEÍrviene un 

intermediario entre el productor y. el agente·~~y~rista; mientr~s'~Gé_";~~~~-.\Tég~r al 

consumidor sólo media el comerciante detallista. Así, los, alto.s precios p~gad6s por el 
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consumidor final por algunos productos hortofrutícolas se explican, no por Ja gran 

cadena de intermediarios, sino por la magnitud de Jos margenes de ganancia de Ja 

actividad comercial al mayoreo y menudeo. 

Los productos que se expiden en Ja CEDA tienen como destino diversos canales de 

menudeo, en orden de importancia: casi 400 mercados públicos (300 de ellos sólo en 

el Dístrio Federal), 370 tiendas de autoservicio y supermercados, alrededor de mil 

tianguis y mercados sobre ruedas (considerando sus distintas combinaciones de rutas 

y días), alrededor de 150 concentraciones comerciales, y finalmente, un número 

indeterminado de pequeños detallistas especializados. 

Por otra parte, aunque actualmente no se realizan registros oficiales sobre Ja magnitud 

de los flujos de frutas y hortalizas que ingresan desde las regiones productoras a.Ja 

ZMCM, existen algunas estimaciones. La adminisfra~ión:§entralde la.CEDA reconoce 

que en 1992··· ingresa.ron ·.diariamente én .·Pr()JÍ1é~ió2fo mil .toneladas de frutas y 
- . ---, _,. . - ' - ·-· - . ' -1. ' .. - . . ,. 

hortalizas, este;> equivaJe a 4:z .. millones de~forieladas en Un año, que significa el 40% 
', ;· --·· '·' :,_ , .. -,:~.~y-."-·"::,-, __ ··-.·.-;'' ~.;-;·····;;-·-,.-\";.,;·~::·-~--'--.-... . . 

de Ja producción' naciona(~ndichos;pr()duct.()s."Pélra frasladar este volúmen hacia la• 

Ciudad de, Mé~icd;ip~:;k¡;··~~·.~ro:nedl~'~2 .~¡·;-~sÓO;~~hí~ulos de carga que ingresan 

diariamente, él,1a ·cEc:)Á:y·~cude~ 6Únil ;para/realizar· Ja distribución al comercio· 

detallista ~n Ja Zona·~~fro~o'iita~a de.la 9i~~a~d~ M~~ico55 
• 

. , ; ·:;:. :_- ,;·~ ··:_;:: :~:>. ,:. -~~-;-_:).·,_· :.)>,:;;· .. »; ~--: 
-~.(;:· ·."',~' ·. ;._, _.,,:·., < 

La estacional id ad 'ci~·;prbduc:tbsag'rí cCllas ·PIºY~-~~u~ mo\lirniento·.cícli~o.a Jo ,_largo del·~ 

:::1:~1:'.:~:it~~~~~~~i~~Ji~f ~~º~~¡Bf~~~i~~~fi~¡~f~nr~~~~;¿¿: 
del volúmen.'que ai'r'iba a Ja Central: papa; ríaránja, plátano, jitoinate; cebolla,· tomate 

verde, aguacate, Hmón,·+~hza.n~,chile, rifa~;~.· piña,. papaya, melón y za~ahoria, sólo 

el plátano y 1'a ·~a;~~j
1

~ ~~~'r:~~'nl~n ~n~ cuarta parte del volúmen global. Esta gama de 

productos·~e r~l~giori:~/c;()'~~(p~rfil n~irlcional y cultural de Ja alimentación mexicana 
(véase cuadi() 5).,~).{ ;:',: .. . . . . . 

55 Fideicomiso de.la centralde Abasto. op. cit. 



Cuadro 5. 

Volúmen de productos hortofrutícolas ingresados a la Central de 
Abasto del D.F. 1987-1992• 

Producto Volúmen anual Porcentaje Producción Porcentaje 
ingresado respecto Nacional respecto al 

(Ton.) al total (Ton.) total Na-
ingresado cional 

(1) (2) (3) 3/1 

Papa 324,000 14.0 1,213,000 26.7 
Naranja 292,000 12.6 1,934,000 15.1 
Plátano 280,800 12.1 2,095,000 13.4 

Jitomate 235,000 10.1 1,413,000 16.6 
Cebolla 180,000 7.8 n.d. 
Tomate Verde 107,119 4.6 n.d. 
Aguacate 94,500 4.1 . 725,000 13.0 
Limón 93,408 4.0 660,000 14.1 
Manzana 86,729 3.7 .· :':486,000 17.8 
Chile_. 78,218 3.4 ._;,t~.d\> -
Mango 76,519. 3.3 1;097;000 
Piña 68,400 3:0 ; 264000' 
Papaya 68,254· ·. 2.9. ·•.i3~~.~66' . 15:1 Melón 53,252 ''2.3 
Zanahoria 52,641 2.3 ri.'d}' 
Otros 226,837 9.8 h:d/ 

~--'-o.--· --
·--'- _-_ 

;.,.- .·:" 

. '=-·: ·.··. ;:",{::. ,-: 
Total 10,136,000, 22:8 

·< .... ; ... :;.-,__:,'\ 

•En el caso del aguacate, piña,'plátano;jitomate y papa; los valorés corresponden araño 1992, y 
para el resto de los productos a 19870 1988. .. ·. · .· ; .• ·· ·· · · 

••incluye todas la variedades' cóinerciéÚizádás: jalapeño, poblano, serrano y otras ..... '' .· < ·. · 
Fuente: Resultados del Proyecto "Estructura regional del abasto alimentario en México'.' op. cit. 
y Sistemas Producto. 1987 y 1988 del Sistema Nacional de Información de Mércados, y ·. 
SARH. Anuarios de la producción agrícola,. Varios años. 

97 



98 

Con base a esta información fué posible dimensionar el porcentaje de producción 

nacional hortofrutícola aproximado que ingresa a Ja CEDA en términos globales y de 

acuerdo a productos específicos. El valor de 22.8% representa el porcentaje calculado 

que ingresa a la CEDA respecto al total de la producción nacional, si a ésto le 

agregamos los cinco productos, donde no se tienen datos disponibles, es posible que 

el porcentaje señalado se eleve en un máximo de 30%. Esto significa que Ja 

información respectiva del 40% que reporta la CEDA muy probablemente este 

sobrevaluada en un 10%. De cualquier manera, cabe destacar que, de acuerdo a los 

datos reportados, a la CEDA arrriban: casi el 27% de la producción nacional de papa, 

el 26% de piña, el 18% del manzana, el 17% de jitomate, y entre el 13 y el 16% de Ja 

producción nacional de melón, naranja, plátano, aguacate, limón y melón. 

Un fenómeno sobresaliente del comercio mayorista de frutas y hortalizas en la ZMCM 

que ya existía en la Merced y que hereda la CEDA es la existencia de un reducido 

número de bodegueros que ejercen control sobre una gran proporción de la oferta 

total56
• Esta razón explica porque en la ;cEó~:.se H~va ~~ ¿~bO.·u~a del~s'"má~ 

elevadas concentraciones en cuanto a 16
1

~·,;~()1úfti~ri¿:~ 'f~~~r6iali~a.d~s:-d~: lo~ 
principales productos hortofrutícolaspor part~ el~ i.m~;~~udíció:bJ¿;ci d~ 6o~erci~:~t~s. 
ésto no sólo representa un controL considerábíe sot5~e.~e1:~bast0 'é:leT 18 prin-cipal 

metropolí del país, sino incluso de las zon;a·s produttilias del 'país entero (véa~e 
cuadro 6). 

56 Rello, Femando y Demetrio Sodi. "Abasto y distribución de alimentos ... " op. cit. pp. 103. 



Cuadro 6. 

Grado de concentración de la oferta de los principales productos 
hortofrutícolas en la CEDA 1987-1992 

Producto Principales mayoristas Volúmenes Grado 
Promedio de 

Número Volúmen promedio desplazados Caneen-
desplazado en CEDA tración 

(Ton./día) (%) 
(1) (2) (3) (2/3) 

Chile Serrano 4 51 57 90 
Naranja 4 612 812 75 
Aguacate 4 184 262 70 
PapaAlpha 7 305 450 68 
Piña 6 130 190 68 
Plátano 7 580 780 65 
Cebolla 4 320 500 64 
Limón 5 101 259 39 
Zanahoria 3 47 146 :32 
Papaya 6 54 ·.· 189 .· 29 
Jitomate 6 177 . 553·· .· 27 

. . : 

Subtotal 56 2,489 . 4,248 58 

Total 1,636 6,439 

Fuente: Resultados del Proyecto '.'Estructura'regioriál del.abasto alimentario en México": 
a partir de Investigación realizada en la CEDA y COABAST07CEDA~SNIM: Serie temática 
de Sistemas producto.•·· · · · · · · · · · · ·· · .· · · · · ·. · ··· · · 
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El grado de concentración varía de acuerdo al producto.que s'e tr.ate, 'desde el 'menos 

concentrado, :'~1 · jitorriate, · d~nde seis m'~y~rlst~;· '¿~·~trol0an"~t·~7o/o del. ~olú~~n 
comercializado, has.ta el/ éa~o. del chile se~ra~.O. eh.;q~~ ·~6.'10;6~at~6 ·~~~~i~~·ti~n~n el 

control sobre el 90°1o del voi.úmen, para .11~~ª~•ª un pr~rT1~dio do~de '.s~· ~ayoristas de 

1,636 controlan casi· el eo~~· .~·91·· ~ó1úin~n·t~t~1·r~g·1·~s· pri~dp~lef productos 

hortofrutícolas. 
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A partir de este hecho se comprende Ja conformación de verdaderos monopolio que 

controlan Ja mayor parte de Ja oferta de productos perecederos que ingresan a la 

CEDA, mecanismo que les permite tener alta capacidad de especulación y percibir 

elevados margenes de ganacias. Esta situación define Ja integración de un amplio 

poder comercial regional y local de Jos intermediarios, que finalmente conforman Jos 

agentes dinamizadores del abasto de frutas y hortalizas para Ja Ciudad de México. 

4.2 Los flujos de granos básicos hacia la ZMCM. 

Como base de la producción agrícola y Ja alimentación, Jos granos tienen un carácter 

estratégico en la seguridad alimentaria de un país. En México el maíz, frijol, trigo y 

arroz representan más del 50% de la superficie cosechada y del volúmen .de Ja 

producción nacional. 

Estas. razones •. d~t¿rn~inan· ..• que~eI Estado sea. un .. agent9: ... activo~en.el com7rci?y,el. 

abasto de·.... cii6hb~'~ ~rci~·~ct;s. ·.· Lg ·;~gu1~'ci¿n ·. ~oii~i~I· . de' ;r~~~p '¡ At~Até3··,fo·Ein'erar 
condiciones de ~~tabillcl~d sóéial en zbn~s rurales y urbanas mediante suministr~s 

-· - .. ' .·-·. ,,,·_. '·,·· .- ·-·" ,, ..;; '· ''" " .. 

oportunos y_~9~e~f~.es,\así.·.co,mo.pfr~c~r~~pOyo's;a Jds prbdu~tores ª· trav~sde .. 
fin;ci~mi~n!'~j~~~:~idí9.~ / ¿~¿~ri~~i~;;.qs~.f~f~·iÍ~n u~a mayor circula,ción d~ ~us 
productcis.~grí~~l~~'~ .. ;fü;fü~f,fa·~;?f ;, .' 

·-:¡"; ;.: 

•' : ,, V ,, ";;./,V:'.--.::::-:\:\,~:;:/,::.~:t~;:·/::> L\~,}:~.-: ·._ ··;·f1~.,,, '. 
Si bien Ja regulación comercial y el .abasto de granos desde el Estado h.a tenido 

-:~. . -. < -~-' .· /-:':·:;( <-;:1~:;·:\-1.~~~-;,·(;/''.· ~-f~r:: \f{;~;j:~··.·:·-,_~~J;~-:-~ :1(;~~ ·-~--~~\;_?~~~«:.\-_·:' _. . ; . .. '•. ~--- . _· 
diversos vaivén.es en Ja histo,ria;desdelos años cuarenta, cuando el país experimentó 

una mayor exparisióno d~', '~·'?ein1anda· dé' alimentos, el abasto de 'árano~ 'f~é 
gradualmente ~ontroladci efr sus distintasf a~es por instituciones oficial es. 
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En este sentido fue fundamental la consolidación de la infraestructura para el acopio y 

la recepción del producto en las zonas productoras y distribuidoras a través del 

sistema de bodegas rurales BORUCONSA y almacenes ANDSA. 

Asimismo, la articulación nacional del sistema de abasto de granos se facilitó a partir 

de la ampliación de la red ferroviaria que, a diferencia de otras modalidades del 

transporte, permitió en su inicio distribuir masivamente los productos para cubrir 

nuevos centros de población, los ferrocarriles requirieron fuertes inversiones iniciales 

que sólo el Estado pudo asumir. 

En la actualidad el transporte de granos se sustenta tambi~n en una gran participación 

del autotransporte. Laprefer~ncia por esta modalidad se debe a que pres~nta 'mayor 

flexibilidad en los1tl'~sl~d6~'.~ntr~'r~giones y ciudades, así como la red~~6iór1 ~n los 

tiempos de tras1aé:io;;si ~i~rrsú ~asto de 'operació11.es m_ás e1é~acio'~c¡ue)iHte[l-Q'6arri1.: ,., 
/L~}.:~· ._:,:~;;-;.:/( .;".<-· ·": ·- - . : ~- ---.-........ ,__ ~-· 

;·l<'-:''.:<·;~_).·_-<;.,; -'·' ,"·,. - ¿-,~··-·. ';;_;}_.· ~~·~-:~!>~_'(·-<;:; .. :' .:·o:-·-li.:.,;.:>··-· . ,. ""'• :.:;1 ~-

Desde mediados •cie·,1~:ciiff~da"'éJ~'.'1ci~)~~s~nt~. la 're§ulaciÓ~ ele.granos 'básicos ha 

tenido como núcleo din~b'1~~;~9¿~ I~ só.~A~YRº[ q~,ie'n; h~y ~ndí a¡·~igu~; parti~ipando 
directamente y coordinado.divers~s pro2~sos cO~érciales para:asegurar:e1 •. abasto de 

los grandes centr?s d~ ~66:ia?ió~ c8~6~1~ 9i~d,~d 8e rv14~¡~~: . . . 

La participación de CON~SUPÓ· eñ. el n1eniado de>gr~nosbásicos )legó a ser. muy 

~P:'.::'.:~~ •. ·~"~~f ~~~f~t6,~!~;~~º~Jr~iz.)~i~l1l~l:J~u~5;;º,tº'';: 
reestructuración, sus . adividadeS se , , están refu¡;ícionalizando, . ~eparándose 
gradualmente de1 ab~sto·rl1asi~o2c:!~ gi~nos'~· S~eíuci~ndo /1ª ·¿aií'6urrenci'~ ··,_¿~1 sector 

·' .;¡'.-,_.'1 ,·. <C\ ", •• , ·,,_·_ ,·.•·"'."\·;:·.· •• C.''•.'' , •. ; ..... • .-.· '•,• 

privado. . 

La CONASUPO a concentrado su:atenció~ a la cbmpr~-venta' d~ Jr;cluétos de "alta 
. ·' .·.:·. ·'-···· .. , .... ,,,: .. · ... ' ·;_ ... , . -·: ·'" ,.•.•. ·-· --· ... ' 

sensibilidad social" como ·.maíz, '.frijol yl~che .. 'e~·polvo que.~~;ofrecen ada ·.i~dustria 
alimentaria y a los consumidores apreci~~·s~bsi~ia~bs .. · 
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El giro observado en la CONASUPO se aprecia especialmente desde 1990, momento 

donde se retira totalmente de las compras de trigo, soya, sorgo y oleaginosas (Véase 

gráficas 2-7). De cualquier manera, el abasto de los principales granos se sigue 

sosteniendo de manera importante en diferentes instancias oficiales, donde la política 

agroalimentaria tiene una alta incidencia. 

A diferencia de la distribución de frutas y hortalizas, la caracterización de losflujos de·, 

granos hacia la Ciudad de México trasciende el ámbito regional y nacional, puesto, que 

se desarrollan importantes corrientes de granos que provienen del mercado 

internacional vía puertos y fronteras. 

Para dimensionar la jerarquía del abasto de granos de la ZMCM, es necesario analizar 

la participación del transporte en la lógica de distribución nacional;y posfericirmeríte 
, ... , . .. ' -

los flujos entre las diversas regiones. Por ello, hemos recurridci ~I análisfs comparativo 

por modalidad del transporte y la evaluación· del tráfico·· por. prod~bto.~ e~te último· 

porque ubica.el origen y destino de la producció~ .y constituy~ ¿~~.~~'xpr~sión del 

proceso de circulación. 



PARTIC/PACION DE CONASUPO EN LA COMERCIALIZAC/ON 
NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS, 1970-1993. 
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Fuente: Elaboración propia con.base ·a V·lnforme 

de Gobierno, 7993, Anexo estadístico. 
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Considerando los cuatro principales granos en la producción y el consumo nacional de 

acuerdo a su tonelaje total transportado (cuadro 9); lo. primero que destaca es que Ja 
) . . . . . ' . . ... ·- ,., ' . ' 

participación del a~totransporte · (59:8%) y• del Jerrocarril (4o.2o/o) se enc~1:mtra 
relativamente.equilibrada. Lo que de~Uestra.g~~ el,f~rr9é~rri1Fp~se a ~Urezag(),erl 
que se encuentra, sigue jugando un ·papel impÓrtante para el ácopio y abasto de 

granos en México. 

Cuadro 7. 

Consumo Nacional y transporte de Jos principales granos, 1993. 

Maíz Trigo Frijol Arroz 

Consumo Nacional 17,769,097 3,858,575 1,249,699 297,994 
Aparente 

Volumen Total 
Transportado 
Ferrocarril· 

(%) 

Autotransporte 
', (%) : ;:'.: 

8,884,549* 

4,379,141 
40.2 

3,858,575 

1,869,638 
48.5 

1,249,699 

272;504 
21.8 

4,505,408: ·~. 1,988,93?: 977, 195 
• ··. · • 59:8'/C -.. > ,50:5\: "' 2'~'7,2.8 ··; 

297,994 

265, 188 
89.0 

*Equivale ai S5°/otjue'~e'~siiri\~'se'ihcc~rpora ~I rri~rd~~~~:· } > . ' . '.: •', ', ·.·:.' 
Fuente: Elaboi'ación propia con' basé áFerrocarrilés NaCionales: de México.: Estadísticas 
de carga de las estaciones'rerniteniesy .receptóras;•1993/v1:.tnf6rm·e 'cte Gobieno, 

.1994. (Anexo} ~~ía~::~t~~o)._.:. •• ·:· -•·, _·-~-·~~ · _: ?~~·;_· , ·.;~~~ -·•··~ ~i·. · ·. __ 
:"' ·:· ''.,·.'. ::·::· :.:··' ., 

~::~~;:~iu::J;~~ª~~f Jf~~~~~~~i!f l~~tf ~t1É~\~~~4;;:,;~: 
red 'ferroviaria' y, los: centros: donde'._op~rari .•las empac.a,do~eias de eiste~rano, .·o ·'bien 

entre los.• p~incipa·J~s·. ~~~~6s. ·.-ior'·· l~.s >gll~·· ~~./¡~Írod~¿e · ~U-·9~ª~~1/agric~Ja : ele 

importación .. El 'aútótranspqrte_ p~r su'parte, sólo ~e en~arga d~ ni~~ilizar ~111 %del 

tonelaje restante .. · 
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En el caso del. trigo,. la participación ·del. ferrocarril y del autotransporte· prácticamente 
' - _.-; .-· ·. ·. - ¡ ... ' ,, 

se iguala (48.5%.contrá 51.5%) y: esto se debe a que una gran.parte'del. trigÓ que se 

consume en México ~e interna por losprinCip~les pu~rtos de{GolfO; con Jos éiJales'se 
. . - -· .· .,.,-. ."' - . ,· .. - ' ... -- '. . ,·-.' ,, . , __ .,., .. > '..... .. ,.,_., -. · .. , .. ·.· 

tienen los. mejore~·~nla~e~:t~rrovi~rios' qúeócC>hiJnicaQ·a:la costa'co_n -,~s,iprinCipales 
ciudades del interiC>;·:~~l-~~[~;;1: ~~·:{ •. ~;,~,},;,:,),:( '..;: .:~;»; , ( ;·;. ;:;,;): > :;-:-. '.¡ • ,;:" ; :. · · 

'··:--·:., . 

.. ;.·i:~;; -~::~-~)'.;~-~~·:Qi.~ '. +;~~:·1;_:i::,:· f~~:-~·: :- :_.~ . z ¡t" ' 
1 ;~-~'.-::~>::;-·f:~··- i;::.~.;~~ ':- '·-~:({~~~:.:_Í·:::\'~--~'./;:. ):·:.; ~ . 

Respecto al .ni•~íz ..• •f :.mj~J,·::·tr..~r~~~i.~i~~.si.~~~,g,~1f,fa,r/~~~f~il,·';1Ji~~ú~~es'~nf{f~~ar··. del•: 
autotransporte por··.·.las ·siguientes 'razonS,s:•:1a gr~n··_aispersión·~on ··que, •. ·s~·siembran 

~~::i:~::~~~~~~t~)~i~~i1l~iit~~i~ii~\~~~~~~~:t~~i~:,~;:o~:~:; 
I" •. ;'' 

Sin embargo, la pártic:ipaciéÍ~ deff~~rocarril sigÍ..ie ~iendo significativa:en ambos casos.: 
. . ._ .. , _,;:-~_-, i.;;:. --~/~: :_._(-'.;·_;:_:·::.~\:<~;{~,'}(>~~~:-.: . :~';·-:: ~.\::~ )' ;;<--··:;'~-.:·-··." }:'.\ º-~~:>t·' :·}."'.::,: ~~,'\. >':'.::', T:~, _;:; . ·;_,---.. · -

Del tonela¡e total transpo~a~~.correspond1ente'al ~a1zr;1 ferroc~rnl 111ov1l1zo'mas de 4 

:~~:n;s ~~º~Z!.ª~~~t~~~~~}~ '~~~;Zs~:~~eta~~j;~~~~ff r~::t~i~~~P:gt~~:~:n::. 
<. \ "•. '·" .'. •• • -~ •,:_. e,.; - é'· .. - . - . • ': 

que el 65% de lélproducciÓt'dé'éstegranosefncorporaaJimercado/~iel1fr~sqúe·.ei 

resto•s~,destin~··~(~E!f~.§~~~ru~:~~3~~·~s~.h~y:~.~~:.~~n~id;sa[.lg•~.~H~i,9Kf~··~~rt~~ciel' 
maíz movilizado· por>teirrocarril.~esta ,rélacion'adó 'con}flujos.''de>'relativa ··magnitud 

·:, --... , .:·: ':"-: :,'_: : .. ~.;·:·.:>~-~ -.~:; :_,_:'.;: /:'> ~ ~:,_. i _,:(·,;· <:~- :~~; .. ::·:-:".·._ ),: :.:> /: __ ::. ·_ <::: ~:~:·: -.:~~·;" < :~: "_· __ ;~> :~_-;~·.:· .·»_.·_:,; .. ·'.~;'..' .;:.: ' - . 

vinculados a .los. circuitos dé'pfoducción~consúmo:o' acopio-consl.Jino~é¡ue .integra· el' 
sistema Con~sup~.) .··.·· 

;.·:;·: ~ "; ~ ,, ·: ' 

·;,·',•:,·.,. ·'¡¡-':¡ 

De los granos'.cbnii~~i~d6s;i,e1't;i]61 ~s--~I tjl.Je,s~désplaz~ ~ri~ci~a1n1d~te·k Í;a·~ésd~. 
¿'.;: - • • ",,)·.·. ;::, ' ~;· •• : • ' • 

::~i;~:~:~;~j~~~~1~~~~(t~t~;¡~iL*J~~f 2~·t~~~tii~ljii~t~:J~: 
las principales Ciudades y no' los centros nirales. cie aCopioi~t~grados á 1á red 

. ' . - ' • .: .• -·. :· ' . . •· . . '. ·.. •' ..•• : -- . .. ~ • .. . ' ;·.- ., e; • : _. .·: .. , ·"··· . • ': . . ·'. . ' . . ' 

ferroviaria y ··en las zonas· prodUctivas éie V~racruz: e'l1tidá'd •qúe destaca en la 

producción y ·· dist;ibu6ió~ : de · frijÓI, . se .·han: consolid~d~ agentes cornerciales que 
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utilizan básicamente el autotransporte. para enviar el producto· a los mercados 

mayoristas de la Ciudad de México y otras localidad~s impo~ant~s.· 

Debido a que sólo contamos con información de los flujos de origen-destino realizados 

por ferrocarril de los granos señalados, analizamos su lógica en .la estructuración de 

los circuitos regionales, ésta por sí mismo es representativa para dimensionar la 

magnitud de los flujos que tienen incidencia en la ZMCM. 

Por ferrocarril se movilizó en 1993 un total de 6.8 millones de toneladas de granos . 

entre nacionales e importados, este volúmen equivale aproximadamente al 20%·del, 

consumo nacional aparente57
. Del tonelaje total, casi 4.4 millones correspo~den,. a 

maíz (64%), 1.9 millones a trigo (28%), 272 mil 500 a frijol (4%) y 266 mil a arrbz (4°Ío). 

El proceso de circulació~ durante 1S93 requirió realizar 3,708 movimienfos: en·poco 
- . - ' ~ . ' .e ~ '" •• - ' :,,· ~- •" ·,.· •.. "' • ' ' • , - o 'j.'. - .. • 

más de 300 'enlaces entre puríiO;'.ciel:origen y destino en el territorio naciol1al.i, ' ; ' ' .: ''. :· .. ::_'._~ =-~-~ -:_:;- ,. . ·'.:': 
-. '. ·. :- : ; >-- .:·.:. .. ' . . . . - .. . .~.·.•.· .·.-~:.- - - -·-. - '"~·:..-•·_>".:;:_,, __ -~:H· ::;~.~::i~1t(·:~/--"' :,>· ·r·+· ~'-~ 

El análisis de la 'matriz;'l1aCiohaf. de '.entidades remitentes' y r~cipt~~as· (cu~dro 8) 
'.:··-:\_-;. ·.-·.:··.·,:'-1/.'.'.'''.'"·.;::_,·:··Í·.·>-··;:':l'·~·;~::·:-~;-' · .. · :.~- . .-:·_ .. - - .. :." ·:; ;>·'.-,_::-;.~·-·-;::~.:;;:'.~'-. _:-~_ ~-· .. :.·:·_· •' 

permitió detectar que ;existe·~~ ~lto"grado:de .concentración en'. el· ori,g~n í¡ ?estino .de 

::::::::~~~f ~r~~~~~t~~i~f f t~·~i~~:tf tr11~~g;~t~~f ~1~¡~1,~:.~: 
::·~)-.· ~---.~ ·. 

Además, los principales !Íáflcosferro'.vi~ri~'sdegrano{s~"concentrane~ unas cuantas · 

entidades: Sirialoa, N~racruz, Sano~~:.· J~iisco y Gua~
1

~juato; concenira~ en c~njunto el 

55.2% del total remitido y 33.6% del re~.ibido. . 
. "·' . 

• . -, _ . ' ~ ·_; ·• _ ,i o e • · •. -· •• 

57 
El consumo aparente resulta de sumar la producción nacional más las importaciones menos Jas' 

exportaciones. En 1993 se obtuvo un consumo aparente en los cuatro granos de 23 millones de 
toneladas. -
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MATRIZ NACIONAL DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FLUJOS DE GRANOS POR FERROCARRIL, 1993. 
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o.a o.a 
Fuente: Elaboración propia con be~~ F~,~~ri~ .~-~~alee~ Mia:ic:o. Elfadiltk:aa de carga de estaciones remitenti:a y recep1or11, 1993. lnforme E-3. 
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Se encuentran entidades que tienen una participación destacada en la producción, lo 

que podríamos llamar las entidades "granero": Sinaloa, Sonora y ChiélP~~· .que en 

conjunto envían casi el 47%, y en estados que por su localización cumplel"l.el papel de 
- . - . ,. ' .. · ., 

puntos de acopio y/o internación para realizar las importaciones del país'¡)()~.ironterá'c) 
puertos, es: •. el caso de Tamaulipas (Matamoros, Laredo, TampicS6,;~Aita~i;a), 
Chihuahua (Ciudad Juárez), Veracruz (Puerto de Veracruz) y Colima (M~nz~ni11'.o),qUe 
en conjunto envían el 30% de los granos. 

El caso de la ZMCM, por su jerarquía nacional genera flujos ferroviarios de granos de 

casi todas las entidades del país (sólo cinco no lo t;iaceri) y recibe elía.sol~ el 3s% d~I 
volúmen nacional de granos. Esto slgnificaque récibemés'cie.10 que Jlegá':en conjunto ' . ' - . . --- '_,,_ -. . ·. - ., ~ ·- . . '. .. . ._ --· -- . - . ,. '- ' ., ,-. , 

a las entidad~s de Sirialoa,V~racrud;·s~n·~~a/J~1i~¿dy G'~a~ajUaio '(33:6o/a). 
-, : '}" .:·. ::: ~- '_ ; 

;<> /;'.' 
En contraste, d7bidóa que la.re.dJedpviari~tie~elimitadél co~.ertUra;q~ed~n;cJive~sos 

:::·~:· .:~~;~~:~~;,~jJ~;~:~i·,~~~¿\~~~::~It~á;~ta~Tu1:ttit'~:~:: 
proporción del .volúrneílde granos i1uye haciaentidacies,como:8ajafoa1iforrila. Norte, 

,'., > • ! ,• • ··] r<;,r/',- ' - • -·~' '•, ,.,- O - '• ">: 1 '~ • " '>, • ;.,_ -' "•',.: • .-·._ • , ' • ',•. •!;\ ,•, 

Oaxaca, Guerrero, :,'(Ucaiiin;. cá'n1pe6hey;:Jabas5::0/entfe.otras .. ,·Eri a;,;bos casos.• los 

nulos º raq~úíci~~.;surniilisiro~ se··'re1aéiori:an a··1a.~rnínim~.,c:ab~bura~,:de 1a red 

ferroviaria, lo que.no debe.'cieinterpre!arse co~o faffa)dés~minisircís", ~in6 .9.ue· la 

distribución .. ~en ·:esta~~~Óti~ade~;, •..• Ínú~ ;pr~babl~m~nte•· se i:•ef~ct~a · poC:mediOs 

a1ternativos,como.'ei aGtoi~ari'sp¿f'.t~,º·~1 lllaríti~o:,, .·.· •. ·. 
' _· . .... ::.:·) .. ~:.;'· 

.... :_:;,:·"(: . ;·•," "· 1.».:: ,; :·~ 

La ZMCM. gene¡ra .fráfic6s)j~ gr8.nos haciia ,raclios más< amplios• que¡ los fOrmados por 
' .• ,~: . . •'. ·.' 

las distancias ::desde'rl,a·s 'C:úales:'se remiiefun •. ml5,m~1prodúcto;en ·cifras,direcdones; 

esto se. deriva d~~í~%H.5eQ6i~qu~1a.~~~it~L4~·1¡;~;k t,i~~~-ed s~~i \~~~~ 1~s regiones 

productoras a nivel'nacÍ~naíf aú'ndel,~xírél~je;6, sólo 5.~htid~d~sllo partiC:ipari en los 

envíos de granos a la, 2~MCM. (Ag~asc~lient~i. ·~aj~ :Caiif;fni~ Su;, Ca~peche, 
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Tabasco y Oaxaca), en cambio del volúmen global de granos recibido, los principales 

flujos corresponden a los remitidos desde'Sinal?a (26%) y Tamáulipas (19%). 

Un hecho que llama la atención es que' la Ciud~d;de M~~icO, sin se~ produdor, funge 

como centro de distribución al enviar cerc~;·Cl~'({oo\'h1ufiarie1adas, principalmente de 

maíz, hacia Veracruz, Puebla, Oaxacá,·C~ik~~~(G'Üerrero y Oaxaca, entre otros. 
·:,:: _.::/: .~- ·,,}i: .. ··~-¡ -·: --

Durante 1993, la ZMCM fué receptorade ¿~si\B millones de toneladas de maíz, esto 

equivale al 35% del volúmen total de granos.rn6vrnzado por ferrocarril. De los cuatro 

granos analizados, el maíz que ~ se)~~Tae\¡:¡ la Ciudad de Méxic;o presenta 

aparentemente un patrón más dispersó>ciEic:listribución en el territorio nacional en 

cuanto a los puntos donde se gener~ l~;;~~~d¿c¿ióll o se envía el producto, ya que 
-~- -·-~ - .- -

panticipan 24 entidades emisoras (véa.se·A,~pél'~19). · 
, . : ,' ·.c.,.,.••' 

Sin embargo, en. re~BcÍad predomi.na un'iprocesoi. altamente concentrado: la mayor 

densidad se:presenta sólo>~ri'tr~s'·er:ltid~di~s.'rq~ie~es aportanel 64%•del volúmen 

total que llega a 1~ ~MCM: Sinal~~9¿!1~~¿::~13i~1o;cie 16s'envíos (Guaíll~chil/Culiacan, 
- - - . . . , -- . - .. . , - .• ... ... '" . '~ . -' . ·- - ¡ ·.· . .,·- . ' . .. . 

Guasave, ~t~:),''.j~Tf.Ylif::f~§B~~¡~'.~~-i9~'., ~I ~º~º.\~rij:ipa~~~9t~(. ª;•• ·~a~ir·-¡d~-
importaciones: estadounidenses que .'se)"emiten: por Laredo •y; Matamoros;y:Chiapas 

expide desd~'.Arri.~~·a•el11'~\t _ · ·- •• - -·-. ····-· ·-? .--····_ 
-(_·._-_._-_::_._ .. : .. _.:..::;:.-"_~·;·:_:·[:.·.' .. .. . •-',. ..,· (. 

' . -- . ' -~ . , ~ '.. >;; ,\: :;·, ' , 

La ZMCM • re~ui~r~~ ~n: ~o'tci~,~~ ·cercano . _a ::.un mi116~ §~~ton'é1acia~ :c:le ''m.~íz;'para 
satisfacer las_ riec~sidades dé:sÜ-p~biaClón,.·e~tosi{¡:,ific8, cr~arfluJo~'promedio diarios 

por 2, 739 toneÍadas?"u~ -~;º/~~d~lma í~e-si~:d~s-iin~~-() p~r~cre'a/lare~~~~·~str,atégica 
de la Ciudad de 'México; es•'c:Je.Cirunas '83;300· tbh~ladas 'que teórica menté permiten 

.. " .. ' ' . .• / -~ .. , ·-.' . ' ' .: . . . . ' ·. - '.- . . .. ; .. '. . .. . ' . ' " .. , . . . . . ·- ·. -· . -. . .. 

cubrir el consumo de laCi~dad durante un mes en caso de alguna contingencia. 
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FLUJO DE MAIZ HACIA LA ZONA METROPOLITANA DE LA 
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El trigo que entra a circulació.n por ferrocarril a n!vel nadonal es de casi 1 millón 869 

mil toneladas equivalente~ al51 % del consulllo nacion~I aparente, de ésta~ el35.4% 
tienen como centr~ t~r~Ínal laZMCM. . ·... .· .. 

Los flujos de trigo que se dirigen a la ZMCM presentan un pat;¿:~/i altamente 

especializado en cuanto a las entidades donde se genera el grari~''ó' arp~ritos 
remitentes. La mayor densidad de estaciones emisoras se ubican .en el;~b~oést~deÍ 
país en zonas agícolas especializadas, altamente tecnificadas y con riego:·{;Li~muchil, 
Huatabampo, Obregon; solamente Sonora y Sinaloa envían conjuntanienie ~Í 41°/o del 

trigo que recibe la ZMCM (yéase mapa 20). , · .. · 

Por otra parte se ubican dos puntos de alta intensidad desde los ·cuales. penetra el 

grano al país. para lue9,() trasladarse·~?~ZMCM: Veracruz y Nuevo Laredo que 

aportan el34%\~ ei16o/.;,d~;tf}~g~~~~~~ó'~ I~ ~~tM respectivamente: 

En el caso. del frij~1.1a' ZMCM :~e~i~e· el eqLiJ~1ente)i1' 3 t% del volúme~ t~tal que entra 

~;~:~::~:~~~¡f ªY~'~l~~~~~\~~~~~~;f ~~t~.~:~~r~;f~:~:~ 
través de La\edo, Tamaulipas;,lo que:s1gr,i1fica.que eLmercadoJ111ternac1onal en .este 

:·:,;:,.,. .:'..:: .'.·~.:-< .;;~-;·,:" ;:¡:~.::>+;.:· f'.··:<~ if::. ·.·'<- ~:>r·:~'c;~._;;. :.;:_~."-/.~ .:- .·::,_{ ... ·<:.::·: <"':.<~~ (;~· .. _,<:}-:f .. ::~.,.:\;::.>~··-;./:···~.:~- ... ·~:_:».: 
caso tienen poca incidencia pára el abasto hacia'la ZMCM (véase mapa 21 ): . ' -=:~~~ ~~--: .. ~;~~::;;-='.~~::;_'.;·. ;, . ., ;.~- ~-;~~~~~~; __ ;;;~~;, -,~-~;.- ;_--~-;~'~,~~-;-.~~~~~\ ~-'~~;~(~~:,:~~-,~.c7· . 

Cabe aclara~ .• que, ::a • Jes~·r••'~e;!no,.·.haberse~·r~~istracio .. •suministros 'si gnificá•t·i vos.·desde 

~::::u~~:,:: ¡~'f ,~ ~~~~~~,~~~~~~l~!*~i~1~~i~ii~ttf~~~~jíii~:n;:: 
principales flujos· .·proveniehte~· de 'd,ich?Y~stadO\sé; Hévañ.a/~abp 'portrnnsporte 

;::::.y ~~:·:~7p,f C~í~t,~G'ºf /ªit~' !;~~'~!~~~~l~~;~J.~¡:;~;·d: 
procesamiento y se comercializa diredam~nte para sÚdistribuéÍéÍn af'cief~lle.. . .. 



MAPA 21 

FLUJO DE FRIJOL HACIA LA ZONA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXIGO, 1993. 
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MAPA 20 

FLUJO DE TRIGO HACIA LA ZONA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, 1993. 
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El arroz que recibe la ZMCM equivale al 34% del volúmen total que entró en 

circulación durante 1993. Los flujos presentanun patrón más disperso y de baja 

intensidad respecto a los lugares donde se p·r~duce o se remite el' produd; (véase . . ·.. . .. - ',, .·.. . . ·:,. 

mapa 22). ~ ' ' r;:,; f ; • ,;i r'\ 
.,; 

Los principales flujos se originan en dos pu~tblfr,ont~rizos'. Pi'eáfas,N~~r~s. c~~h~ila 

::~~~q:~.3~~~:~a: s~u:;~ía L:~e1d:~.::15~~f~~~~e~~tie~i]~l~til~'ts;~i,·~:5i::· 
zonas productoras de Campeche; de ·me~b? ihÍ~r11'id~~Ti~ cb~~;á1~n-i1Gjcis d~sde 
Veracruz, Guadalajara y Sinaloa. 
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FLUJO DE ARROZ HACIA LA ZONA METROPOLITANA 
CIUDAD DE MEXICO, 1993. 
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El análisis de los mapas anteriores y sus gráficas respectivas,-en los que se puede. 

apreciar las estaciones ferroviarias a partir de' las cu~l~s ~e e~vía el maíz, frijol, trigo y 

arroz, nos permite destacar lo siguiente: 

1. La gran participación que tiene. el norte)el ,Paí,s ~ara el abasto de granos de la 

capital, contra la débil participación'del sury~utest~ .•. 

2. La gran dependencia externa qu~ ti~ne la ~apita! para el abasto de casi todos estos 

productos ya que: una gran pari~ ~nt~~; por··.las estaciones fronterizas de ·Nuevo 

Laredo, Piedras Negras o Ciudad Júár~z.i:lbien por nuestros principales puérto~.' 

3. Aunque el número de estaciones'remitent~s para cada producto podría ¡:i~n~ar qÚe' 

el abasto de granos a la capit~I de~~nde de rnúlUples zonas;de prbducción, la realidad 

~~~;:~~l,~t~i;~~ti~~Éiii~~~~lif ~il,{f i~l1nill~f~~¡ 
mayor: el 76% del primer produ~to proviene dec1n~o estac1ones•y el?5.6o/o del .. arroz 

tan sólo de fres: ··~e' estás~ última~ .• doi son ;ronte~iz·a~ (Nu~vo L~redo ;.y.· Piedras. 

Negras). 

Como vértice pri~cipal de la circul~ciÓn de granos en el país, la·. ZMCM ha 

desarrollado una de las infraestructuras de acopio: más grandes del mundo. El 
,· .. ,, ',"" ·-'· .· .. · ·.- -:.· .- ,-,,· :-.... : '· t'_ . .. ,. ' ··. ' - • ,· .. 

mercado de' granele~ se):Íiferenci~ considerablemente del hortofrutícola porque .no. 

existen propiament~'cef,traíe's·in~y~rístas'; sÍ~~'.~lrnab~ne~
0

de reé~'~eióh y acÓpiO de 

los productos, de~de' éstcl~ ,se 'cii.;trib~;e } di~~r~a~· ·i~terÍ!l~dj~f¡c)~ V 1~°'ind~~tria 
alimentaria. 
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En el caso del maíz se canaliza para los molinos de mixtamal y la industria harinera 

como insumo en la elaboración de la tortilla principalmente; en el trigo se .distribuye 

para harineras, la industrias de pastas para sopas y galletas, y en el caso del arroz y 

frijol para mayoristas y empresas empacadoras. 

Las unidades de acopio y almacenamiento en la ZMCM se encuentran distribuidas en 

11 lugares, 4 de ellos ubicados en el Distrito Federa·! y los restantes 7 en municipios 

conurbados del Estado de México. , 

Los volumenes registrados para cada estaciónreceptora (cuadro 9) permiten detectar . 
. , ' . ' 

un cierto grado de especialización en el acopio y almacenamiento para cada grano. 

Así, cerca del 67% del maíz se concentra en Silos Miguel Alemán (Tlalnepantla), el 
' .. ~ ,, - ,_ .-- . ·' '.:•. . .. 

57% de Trigo y el 97% de frijol llega a Pant~co (Atzcapotzalco), y 77%c:lel:acopio de 

arroz se realiza en Ecatepec. 

Sin embargo, comparativamente.·. la infraestructura·. más. importan!~ ::~'e ·~copio.· y . 

almacenaje para granos se ~bica ¿n sú~i; MÍg~el Alemán que ~:6~c~~~rÓ el 4~%:.~el 
conjunto de las estaciones, r~c~Jtbfas\j~-1~iM:C~, ~n ~eg'un~~ l~.g~r··i~ .• ~~6~entra • 

Pantaco con el 23% y en teirc~r sitio lo~ Si lbs' Láz~r~ Cárdenas con el ~;8%~ . 



Cuadro 9. 

Participación de las principales estaciones de acopio 
y almacenaje de granos de la ZMCM, 1993. (Toneladas y Porcentajes) 

Estación receptora Maíz 

ANDSA Pantaco 105,491 
(Atzcapotzalco) (6.7%) 

Santa Julia 180 
(0.01%) 

Silos Miguel Alemán 1,049,410. 
(Tlalnepantla) (66.7%) . . - ~ .. , ., . 

Lecheria 

Tacuba 

Texcoco 

Total . . . 

•·100.0%\ 

Trigo 

378,290 
(57.2%) 

51,075 
(7.7%) 

65,459 
(9.9%) 

. . 

~ 1oó.o o/o; 
,··. :· ~ :;'_" .. ;·:· ;: . 

Frijol Arroz 

82,204 
(95.8%) 

7,742 
(9.3%) 

8,555 
(10.3%) 

116 
(0.1%) 

. .. · :., ,.,2,298 > 
' '(2:8%f 

,:·.,§~.?,Oo,< 
r(76:6%) 

• t ~.~·- .'" ~ '· .; ~-' • 

Fuente: Elaboración propia conbase ~n Ferrocarril~s 
0

Nacionale~ de México. Estadfsticas de 
carga de estaciones remitentes y receptoras}•/nfoime'~<l! .1993.• :•· 
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4.3 Los flujos de productos cárnicos. 

Los productos pecuarios han tenido mayor presencia en los mercados desde 

principios la década de los sesenta, en ello influyeron factores internos y externos 

como el aumento de los ingresos de la población, subsidios, cambios en el patrón de 

consumo, el desarrollo de sistemas de producción intensivos y agroindustriales 

vinculados con la expansión de los granos forrajeros (sorgo y soya principalménte), . . 
además de la mayor demanda del mercado de los Estados Unidos. 

Sin duda, el proceso de urbanización fue uno ~e los· principales detonad~r~~del auge 

de la ganadería, ya que_~l~r~drnie9to/~~~~::to.r~~<.~~J1t~~yn{~~-i-~<-~ÍtU~~~~'.~[),1as ·· 
principales .. ciudades, · acrecentó la demanda ~e, productos alirne~tarío ·ricos en 

:::::::5!~~f ~~~~~t}!~}f~f~~í~~~ffa!, ~~~~L:~;:: 
"',, ·:·· 

En el Distrito.'Feder~l.fúé•~re~da''~n1'9ss lndustha1 .d~ Abástos (IDA),. el principal 

rastro y ceritro'm~·yórfst~dec~¡nii~d~l·p~íl~bajhl;'coo~din~~ión· del .Dep~rtamento del 

Distrito Federa;. ·.·.cJbi2~ci6'f~:;w f~rr~ría~·'A,t~a¿apot~~fc~.· .,IDA adqGi'r;'Ó .. u~· 'éár~foie; 
monopólico,•yá'que;'e1"gobierho·;~astf:in~'di~dosde ladéc~da'de•los sesen.ta no 

permitió 1a entr~da'ci~·car~~~~~ca1i~ff~~1~Jcili~~ci;cie--M.éxi60, IJoí 10 cuaF~~·ra~a;~ció 
, ·.· ... >·.·;,.:· .. ·:'.·'· .. ,_·:·;_ · . .,, .· .. :·.,-· .. _ ¡·,>-.·.·Y-·.'>:_:::--';'-.,.-~.-.· .. : .:.; .··-~·- ,_,-_-... ·,; · .. ·.·:;·, __ ;.·. ~·-,_ ' 

un numero reducido de introductores o intermediarios que se e~cargan de realizar las 

compras en las regi6nes, ~el sacrificio 'del ga~adb y' la distri~u~ió~ 'al ; cCJ'mercio 

detallista59
. 

58 Górnez Cruz, Manuel Angel ét. al. ''Tendenéias y opciones de fa producción de carne de puerco, pollo 
~huevo en México" En Comercio Exterior.\¡'ol.40, No.9, Septiembre de 1990. pp. 876-885 .. 

9 
Rello, Fernando y Dernetrio Sodi. Abastó y distribución de alime_ntos .. op; cit. pp. 106.: . 
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En 1965. se decretó. la libre introducción de carne hacia la ciudad, ésto generó el 

surgimiento de n~evos rastros municipales y empacadoras en la periferia de la Ciudad 

que fueron cobrando relevancia. Entre ellos destacan algunos centros Tipo Inspección 
.·'. ,: - .· . 

Federal (TIF).que procesan carne para exportación y para algunos mercados urbanos 
.. :-> > - . •; ,_ 

bajo normas sanitarias muy rigurosas. 

Sin embargo, tradicionalmente los métodos de transporte e introducción de ganado 

son rudime.nt~rios y costosos, el ganado se transporta en pie y se lleva en camiones 

hacia la Citi,dad, pese al auge de las empacadoras, se calcula que el 55% de la carne 

que llega a I~ ?MCM llega en pie60
• 

Normalme8i:e,Jas~sociaciones ganaderas no intervienen en la comercialización.·Son 

los introductores y los .comisionistas los que llevan la carne hacia la Ciud~d;y ·la 
, .. -,_, . - . - ,·' . - .. ·:O···· .. - - -

venden a1 may?reo: Estos últimos son agentes· de. 1os ganaderos.01::ofrte'l"~iant~~ de 

ganado con arliplias,;e1a'si?nes;cÓn,ganaderosopero a ·.dife~encia :de: los · .. introductores 

no tienen una red···d:e
0

r~l~ci~~~~:dbn '16s···tabl~jeros·.~•·gaf~icero~ .•• ·.·s·~ .. pape:l ·.~o~sisté en 

realizar la interrriecii~Ció~7;u;~;:.6rb1'n~~ c~si :~.¡~~pre la 'venden ~I intr~du6tor y en muy 
. . . ·)~ - . .. ,._. -'" . ' .;·-::::--' •. ::;-<;--: ..• -;- ' ;: •. >. • - •• • :. • - ~. • - - ' • .: • ' -... : • -- - ; 

Se estima qÚe c~f~aYd~I ~,qº/o·cié ia ::arne i~troducida él la 2'.MC.~ pasa de los 

productores a los cbmisionistas,'Óe'estos úlÜmás ·ª los introductores'y,''ilnalmente; a 

los carnicerak· ~¡,·'C:u·fí~ofür6~s·~ ¡·;;~~lht~~·ductores: son los agentes prinCipales en' la 
' ,- ;;- ! ;• - , •• ·' ,.,, ••. ··- '~- . ~ • ' '• ·: '. '·: .• _,. • :. -. ' . - ; •• · ,· '· . ' ' . ,. - . -· 

intermediació~. púe's s~·utiTbéln f'omo eL único agente capaz de con~ctar 13 .producción 
- : - '' ,. ', _'.¡ • • ' ;:« - , • ..c •• ' • ' ••• - ,i' : . : . .. - ' ~ . 

regional con la.distriblició'n urbana:' 
,,, -·- ·:t~ .. :·.\ :: 

No obstante est~he~.h~/ios introductores handisminuído su participación ~n .laZMCM 

debido~ do~h~~h.~~:fpPi.~ero;,porla cre,aciÓnde.·e.mpacadorasTIF;'en las zonas 

productoras·q~~Gtili~a;n't;an~~o~e r~frigerado p~ra di~tribuircárne en •canal. hacia la 

Ciudad y, seg~ndo, 'pc>r~u~1D,k~erreria dejo d~0se~~~stro en1992 par~ convertirse a 
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centro de acopio y almacenamiento de carne refrigerada en canal funcionando ahora 

bajo el nombre de "Macroabastecedora Ferrería". Su operación se transfirió al 

Sindicato de Trabajadores de la CTM y diversos intermediarios privados, quienes 

actualmente llevan a cabo la refuncionalización y modernización tecnológica de este 

Centro. 

Son tres los productos cárnicos que tienen mayor peso en la alimentación de la 

población urbana: carne de bovino, porcino y pollo. Las formas de producción de 

bovino y porcino y su introducción hacia la Ciudad de México fueron analizadas por 

Nicolás Reig hace 15 años61 
, esta investigación reveló que la Ciudad de México 

absorvió en 1977 cerca del 30% del consumo nacional de carne de bovino con más de 

un millón de cabezas, asimismo, detectó que los flujos de carne hacia la ZMCM tienen 

como origen dos grandes regiones: el trópico (Huastecas, Chiapas y Veracruz) generó 

el 70% de los envíos tanto en carne en canal como en pie, mientras que la zona 

templada (Jalisco y Michoacán) remitió el 21 % (véase cuadro 1 O). 

61 Reig, Nicolás. "El sistema ganadero industrial, su estructura y desarrollo, 1960-1980". El desarrollo 
agroindustrial y la ganaderla en México. SARH .. Documento de Trabajo No.a. México, 1982. 
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Cuadro 10 

Consumo de carne en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 1977 

A. Consumo en el Area Metropolitana: 

Sacrificio de ganado en pie 

Rastros del Distrito Federal 

Rastros Municipios del Estado 

de México• 

Empacadoras TIF1 (carne refrigerada) 

Empacadoras no TIF2 (carne refrigerada) 
• ' , .'< ~: , 

. . 

B. Consumo Naciona13' 

C. lmportaribi~ relativ~~8e1 consumo · 

del Are~ ivi'gír§hbiitar1.aen % (AJB)'. 

D. Consúmo p~rb~pita'eii elArea · 

Metropolil~~;aº(~9's'.{\:,> . 

E. Consumcipe'rcapila Nadonal (Kgs.) ·. 
:.>x.:~\- ·¡.:.;::_ . ..:,',~: ,,;,;·""_-,; :;·~:.:;.,. -

Canales 
(miles de cabezas) 

1,026 

714 

265 

448 

269 

42 

3,822 

26.85 

Miles de 
Kilogramos 

183,967 

120,986 

41,415 

79,571 

· 553is43 

9,308 

643 

28.59 

14.2 

9.9 

•cuautillán, Ecat~p~C: Nau~~lp~n. N~zahuacóyóll, Los Reyes, ilalnepantla; . .r . 
1 Cifras preliminares'. 2cóatzacóaJ6cis y TuxpanJ.3cirras preliminares.\." · .. '· '. ·. • . .•.. • ··• .. ··· 
Fuente: Reig, Nicolás. ,.:'Eksistemáé!i¡inádero •industriali'.;su~estructura .y. desarrollo; ·1960-.1980': .• . El 
desarrollo agroindustrial Yta' ganaderfa en Méxiéo.' sARH.• Docum'entódé Trabajo NÓ~8; MéxiCo, .1982. · · - · ·: -:· · :~·-. - ;.':; __ -: ~r i..;:: ?té::·:::·:5,:_· ~.u\::-; :\f~i·: :?:~Y~: 1 ~:;+·-:~:::'.i)-:~-:-,,\~;·~,)f/\.";1~{t:::· -~~-~¡-\~\;: :·!~~r~. -~-y-~~~·-;_:~\:~ .. ~::~?,,,.:·· -
El estudio señalado llama· 1~ ~t~nciÓn'.,i:la'~tju~::iriaic~'.qGe;~1,6ori~~~o,bercápita:de' la 

.<·,'.::· ... :<:::._, ~- ~:::- .-.:,;;_ '.::. ,:';.::~!_·:-)¿::::::·:/:-('. :,{,'"·-~--: :--':'.>::.:¡_ ·:r~:>:· :.-·::::,s::-~:.::.~-', ·-, .. :· ;·:::~:_:~:::·_;; '.:_,_7:,·.::.·~.-: ·_ • ·-. ; 

ZMCM es un tercio mayor a la media nacipn~I, es?ecir,14.23~gs contr~ 9:9•Kgs .•.. lo 

cual refleja la capacidad de ing~~s;os'cl~ I~ ~~bl~di,~h':y,i?{~u~sld(~~·otÓrg~dos a la 

capital en este producto y otros ~~séc,t~)lcc)iiJuntodelpaís. .· 
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La carne de bovino tuvo como centros receptores el rastro de Ferreria donde se captó 

casi el 40%, y 11 rastros ubicados en municipios conurbados del Estado de México 

donde llegó casi el 60% de la carne de bovino consumida en la ZMCM62
• 

Hacia finales de la década de los ochenta, los rastros de la ZMCM sacrificaban cerca 

de 2 mil 600 cabezas diariamente, de éstas, IDA-Ferrería participaba con el 25% (757 

mil canales anuales), Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla concentraban en conjunto 

el 43% y diversos rastros y empacadoras privadas realizaban el 32% de la matanza63
. 

Durante 1993 ingresaron cerca dé 600 mil 500 bovivos a la ZMCM, equivalentes al 
' ·-, .. _,,_; :...~--- - ' --~- --, ';' <'!; !,\:.o" . . ~ 

14% de la producción naéion~CLos'principales estados proveedOresJueion Veracruz 
- :. : <- :->;'.. "· '.; ·:·':''··.·:: . ··:_; -.'" - - ., - . ~~-- '.'.'··".'. ··_:f ___ ·:::.>.'· :! ; '- .··: 

quien aportó el.3~%,Tabascoénvío el 1:3% y Chiapas Y.Jalisco.envíaro~_en!Íe el6y 

el 11 % del tot~I ~~e;s~'fa~\&j6 efñ :16s·.~~~tros y 'eim:~ab~d~r~; 8·~(1~·;~~M~~ (~éase 
mapa 23). :<-·-. -·, . ('<::~~- )> ,,r;:; 

El volúm~n de bovin()ir~miÚdore~pecta.al tot.al delapr8.?¿pción.de.;ada .estado· tuvo 

:::u::~'!~~1jtffef ~~i!?~~f~¡Í~1~~·;~,~~~rj~~;¿,~1~~~~~t1i~~I)~:,:: 
puede tener uncioh1~··5¡Q'iíiti~élcio:.•sonen.tici.~Cies s~p~r~vTtahas .ci6~cie.·e1'_9rueso de sú 

-;-:< :<:<. -_->::.--" -~·.:~ ::. ;-;~ ... : );). __ , .:·f; >· .. ;:·- :";:;~: ::<.::'->~-: ,)./··-,, u~.---: .. '.f'.·~;;~-~:<·~·) 1~-::';">f):::.~;--{_:._~y=. ::··'.;\'.,:;'.:-:>. '··. · .. :· ·-. 
producción .de .• •. bovinos L'?teny Lan.· é1 taL~MQ~ ~aLtj~rnP.º:}ll.J~. ,sgtisf¡:¡_ºE)IJ~Supcopio 

~~~gI~dlll\lilitif il!f ll~tf ilf tlll!t~r~~ 
en este casoJlama. la átené::ión que'el ganadó se prodúce'en uria región, sé fránsformá 

en otra y finai~~~f~.i~ 6'6:~~d:ih~ ~ri I~ zMc~: 'L \.' Ú:;· !,, : . t,';¡ >' '' 
· . .:::, ·,,. '----.,, ~-. _:".·./·' ~ .... • .. ;, ·)·'~ "·-:~··. :··:o:> .. ;:. :... '!' _\ ·.::;:·- ,, .. •,·<. 

:: .):~.:::,:~··:;,~.; :.~ :.~~>- '';~:~~~J:. ' :.~-. <-<;:,'.;<.::~~·:;:; ·:>) :.·:·· ... -, - '~~~'.; ~- : :_, '.: ~ 
-62 ____ ::___...:.. ::::....:....:. . ...:.,-'-.. -". ""'-- .... · ................... ·-o: •>: .......... :·~ . .' . . : i'•, ··. ····•· ····:: :; · .. ·,· .. 

SARH. "Abastecimiento de. carne al Distrito Federal.•'Econotecnia Agrfcola:'.Vo1.2; No.9; Septiembre 
~3e 1978. .·•· ···•:. ·.··. ··· •. · : < >"> ' :j ;. \. < < \ >.<• ·> . . · 

Cámara Nacional de comercio dela Ciúdad é!e .México:·co.ínercio.TráCiicionaí. comercio Moderno. 
Segunda parte, 1991: · · · · · · 



MAPA 23 

FLUJOS DE BOVINOS QUE INGRESAN A LOS RASTROS DE LA 
ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE NEXICO. 1993. 
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Hporfo lo 9ARH paro 1995 .en:volú•'•n.-d•.oarae .• •lcoculrtteron a·.nÚ•ero d• 
caber.o a con •I volar Pro1 .. d10· da 0.45 Ton. ·do· p aao por onlntal w lwo • --

,, :'. ¡ . ,. . • - ."': -"' :· ,_·.-_ ..... , 

,.uent•: Elaboraclon-'proplo e·portir. del Sbtema Nacional de lnfornaoclon de MercCJdO•' 
Anuario de b.OY1nÓ-~ 15¡'93 r .9ARH.·Co•pendlo E3tad(Jt.lco- de la producctÓn 
pecuarle.19,89-1993 · ' 

NUMEflO DE BOVINOS OUE INGRESA POR RASTROS EN LA ZMCM 

o 

11A11f:"l l'Atl 1~·1. 

1u,:ieaJ 

l.r'ACílOA/IA!ilf cr.or1n ... 
rrnnrruA ,.,.., 

1u.au1 

[MAl'Ar,AtlOllA 

)'AllJSTOC 3' 
(20.1131 

lt Al Plíl'4PllLA :va 
llo.oret 

Uf l/¡\fl"I f:flttdl U• 

101.1001 

. NtJMrno TOTAL DE BOVINOS 
QUE INGnESA A LA ZMCM 

602,642 • 14.J'r. DE LA PROOUCCION NACIONAL 

240 110 
kMa. 

F c;r.Ar A nnl!.Flr.A 



126 

Aunque participan 16 entidades federativas en el envío de bovinos a la ZMCM, existe 

una elevada concentración en los. flujos a partir de entidades tradicionalmente 

especializadas en ganadería trópica! y semiestabulada, entre las más importantes, 

desde el punto de vista de su producción estatal, siguen siendo Veracruz y Chiapas 

donde además de enviar casi el 40o/c,_ del total que ingresa a Ja ZMCM, su volumen 

remitido equivale al 20 y el 40% de su producción estatal respectivamente y el 
;\,.• 

restante se destina primordialmente ahnercado internacional. 
\ ·.:·.··_:'.:·:.~;.:. . 

La cifra total de bovinos que ingre~)~'á'ia ZMCM en 1993 equivale casi a la mitad del 

valor reportado en el trabajo :cie/Rei~ en• 1977. Este hecho, aunado a las datos 

reportados por IDA 64 
, • confiríll'a l~- t~~~·~n~ia quedesde los años ochenta, co~ la ~risis 

económica y el alza.eh l~s i~r~6ioi"d~~1a·ca~'ne,·h~disminuídosu'dema'nda entr~ la 

población de.',ª -·~l~~;a~;,.,~}.~~·~~:~[!H'.~n~~,Qt]~i~~·Jp:~~~d,~n'hab~r~e.J~~~l~~é3ci§ hacia· el. 
consumo de carne de pollo; de cerdos l_asyerduras. · 

•,·.'-' •• ~-· .•• ,•:"-.' "o';~ ' ~- • ' ; ;-'•·. 

·: ::>-· :e·;. -...... - ;,:·.<:· _'.¿"····.:·;~;'::.l.-:_.~-•. ~:. ::. -,.._, 
' " <·;--,-.-~--~;, 

En la ZMCM, 1 r·i:st;Ó~·;Y :~~pa~~d~~as,man~ja9 el. v~IÚ~é~~·má~ importante del 

acopio de carne :e'npie y en ·'can.al, 3 de ellos concentran el 46o/o: Macroabastecedora 

Ferrería concen¡fó~1'~6%~~i:!ot~1/el·r~it~o d~ L~s ~e;~s. ~~-~azt~mbi~~ un 16% y, 
-:.; :·-.¡··:\"' - . , .... ·· . . . - -· - . -. . 

Naucalpan el 14%.' 
; ,-.- -

. ··. .· ' 

En el caso de ,carne de puer~o, su producción se reduce a. dos regiones donde se 
ubican granja~ ~ltan1e.rit~ ' especiali~ada~ en Jaiispo y Sonora.; Esta~ unid~des 
productivas abast~A~n0~~~.ill~~ .clel SOo/~ ~e ·e~ste pro~f~~t6 ·~-.-·1~ '.~MCM{La · .. pri~~r~ 
entidad aporta eÍ 31% del coósumo'de la CiJ'dadiV1asegunda'.e125%: Pese a que 

Michoacán (La Pie~ad) e{ ~na: i~.p~rt~ni~-~~~a ,p~ciclu~t~r~, sus Jindu1;~ pare~e 
tenerlos con. otros inercaclos más 'que

1

~~6~ ~I .de '1~ ZMCM, púes realiza envíos 

menores al 5% durante el añ"o. 

64 
De acuedo a IDA el .Abasto .de éarne de bovi

0

no hacia la ZMCM paulatinamente ha disminuido, siendo 
de 1 millón de canales en 1980, de 797 mil.en 1985 y de 757 mil en 1989. 
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A pesar de que IDA llegó a tener una capacidad para realizar la matanza de 400 mil 

cerdos anuales, durante 1993 no aparece Ferreria en los registros de Ingre~~s de 

carne de cerdo a los rastros y empacadoras de la ZMCM, este hecho súp~g~ qüe se 

sigue manteniendo una presencia muy importante de los introductci'r;s;~;~+ e~te 
producto, aunque ubicados en los rastros de municipios cónnurJados, doride · 

. . ' ·-· ' ,.·.· ·:·-·::.·~ ..... 
controlan el grueso de la.s operaciones compra-venta de .los anini~lei. : ) ~'.J. •·.····· · ·· . 

. : : :\':/·:.. . ·~~- ·'.~·:- -

En función.de lo a~te~ior,·casi 'el.!)O~ de·l.to\al·de por~ih°'5,'intróddcklos~ )~·zMCM•se 

:~:~~::" ;~i1~~·j~¡;;~;:~~s~~~~~,j1i~if i~[á~~{~~R~~~:::~¡ 1~ 
1993 fue de 590 mil, 10 quei'equivale al 56% deJ total riaCional (véase mapa 24): 

'\ .. ·-~:::. '.;:. : .-·-_,-,,'.·-.-,·_:-":':-· - ·;_-,-~,:·-·¡:_:,~··.J~r,¿.;~-~~-·;,~'.~."~:\:'~-::·:...· .. ,-·-.-~~-~~.:C"'..:.~~;??:~:o· ·., . .-.:--. ';. 

~:,~;:::;Rº~:~g~;t;!i::~~i~::,1~~~l~t~~~~:~~~~t1:h$rE6!·~~i~ 
indeterminada de p;;oó·~onci;1~d6a diversas·bodegas. riiayorisias'~ medio mayoristas 

- _,__ ' .. -"- -:o-·'". :~-~- ·-' ' .: ', ,- .. . ··.· - .. ' . : . :- - ,_. -

diseminadas porioci~ 1él cfGci~d.~ . 
. _ .· ·.¡·e·, (:;:~'.5- :~t:','.~. · ·;1<· ': ::-~ 

El pollo, al igual que e(hi.Jevó:, proviene fundamentalmente de 3. zonas altamente 
.. : ,., : ', '\ ·:, .. ~- ·' · .. ·.,;--,. ' '·,·- '.:. - ~: . . '~.... '. ;,_ -_ '.- -·· ' 

especializadas cte prociud::ión Tnieñ'siv~ en gra'njas: 16~ .Altos cie 'Jk1isco que aporta 
, - ' . . ,-., -' ~ . . ,, - _, . ' . . . . , 

cerca del 40%, Bachoco, Soilorél,ql.ie aporta el 30% y Tehuacán,Puebla que envía el 

restante 30%. 
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FLUJOS DE GANADO PORCINO"' QUE INGRESA A LOS RASTROS 

DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE NEXICO, 1993. 
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4.4 Tendencias del abasto alimentario en el marco de la globalización y la 

política neoliberal. 

El mundo transita hacia un nuevo orden que se deriva de la creciente 

interdependencia de las economías y la mayor vinculación entre intereses económi~os 

y sociales, que cruzan o sobrepasan las fronteras nacionales . 
... j 

Este proceso, conocido como Globalizació~ tiene sus manifestaciones en· los 

siguientes carnbios65 : · . : ic'·< ...... 

1. Una gran transformc¡ciÓn. ,impLJlsa.dá parla llamada Tercera: Revolución Científico

Tecnológica que.se·~~pre~~:~g (~ ditÜ'~ión; de tecnologías de'punta•como la robótica, 

la microelectrónica,·la'bi~t~~nó1Ó~í~;.l1G~vós Jl~t¿ri~le~.y .. 11s te1~C:omurlicaciones. 
•• ::,,.~·--;0/V _<·~~ ~:~:.'._:'·-:-·-,=} ·_,:-:t ___ -.. --· . . ·- --·~ - -- _., ---- -

--'-~-, "~:'' ;,,:~-,;~ .... ·---:~-, ·- ·~·:,:;_~---- ·!~·: .. -, .~-~;=~--:~~/~:-.·-'>_'; ~:.::.-·>:.'"<. ~;_·.,--(~ ·'.«·~,_: 

2. Nuevos esqueiÍwsd~;p¡od~cciÓn·mundi~I a t~~vésde procesos de subcontratación 
- , . ~. ·'· . .. --. .. ' .. ' ' . ; ' - . - . . 

y descentralización ,de?los ·procesos .. producUvos ·· en:?un ·.gran.• número ele' países, 
:•: ... • •• '· >' ,·-~ • ,'• , (· ,,••-,'• • • • • • ." •• L: : ' • ,.; C ¡, ': .' , 

además de la producción'de partes, compone~tesydiseño de serviéios intensivos en 

conocimiento. 

3. La tendencia' hada I~ confc;irrnación. de·. bloques· regionales" y 'alianzas; estratégicas 

entre países c\üe~,eit~bLecen condiciones/cié:libre ccom~~~i~+y~<'~p~rt~r¡,i: la>ünión 

Europea, el Tr~t~c!; Ncirtearnericano 'de' Libre; Comercio y •el. pr~y~·~t~ ·Cüenca del 

Pacífico. 

El proceso .de 1;g16~ali"za~ió.ii. ~xige n~~vo:s ;¡narcós/de'dnterpretación · .. •espaci.al ·;del 

abasto alimentario'p~~~tci ~J~ se:trci'n~fo~ma~' l~s.biudad~sy 'regio~es ,próductlya~; se 

alteran los circuitos tradié:iÓnai'~s 'de •;pr()ducciÓg ·~·· d~ ~onsurno, y. se redefinen lo~ . 
alcances de 1~··pÓlitlta~1iWie~!~/i~. 

65
Villarreal, Rene. •ia globalizac:ión econÓmica"En: Revista Mexicana de Polltica Exteri~r. ,México, 

Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, No. 35, Verano de 1992, pp, 41-58. 
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El nuevo contexto de producción global promueve que Jos agentes que participan en 

Jos sistemas de comercialización tiendan a incorporar nuevas estrategias 

encaminadas a inventarios cero, reducción de Jos tiempos de tránsito y 

almacenamiento y rapidez en maniobras de carga y descarga. Simultáneamente, se 

desarrollan nuevas formas de producción entre las cuales destaca el proceso ·~usto a 

tiempo" (Just in time), concepto que implica cambios no solo de aptitud, sino también 

de actitud, que indican la enorme relevancia que han alcanzado los conceptos de 

oportunidad en el abasto y distribución de carga, seguridad en vehículos y embarques 

y cobertura geoeconómica que garantice el acceso a los principales mercados y la 

seguridad de la mercancía en tránsito66
• 

A Ja par de estos . cambios;.; : las · tecnologías ·comerciales se transforman 

vertiginosamente como. cónse~uenéia.de los avances en las telecomunicaciones, que 
- :~:.o: . ,,_ ~ - -·--, . ;.;, _- ' • 

artic'ulan nuevos espaci~s ~ partir·de fransai::'Cion'Ss,de mercado a larga distancia; 'al 

mismo tiempo .-s~~ 
0

di\/ersifican los: 1ud~r~s de cÓn~umo y .las. e'mpresas multlplican el 
' '·. ··- '·: _., .. _ .. · .;.,< ,, ___ .-···.r-·. - .. _., ·.. . ·., - . , ,. . . . 

tipo .de,prodDctOs' alim~~farios;ilo'.cu~I tiende.a modificar. Jos patrones del consumo, y 
los hábitos ¿ornp.r~\J;1¡/~obia~ió~. .. . .. - . . . .. . . 

En el contexío muAdi~ldos. evenfos d.e gran tr~scendencia dibujan .. IJU~\/~s:escenarios 

~~;:l: ~~~~tt~~~d!~f ~fü~~,i~!~~Jr~~!~~:~;~1r~t*~:if di¡¿~¿~··· 
donde emanan nuevas~~-dalicJ~d~s enrengJon~'s'específiCOS deJ'intercambio rnUQdial 

de producios •.. ~grope~Ü-~r,i.~d:;•.·-~··~·1.frcktad~·.de · ... Libre ... cornerclo '~~tr.e~ ~-~.~·~dá. Ektados 

Unidos y• Mé;<icb;·~fr:el dual:se'.ae~ivan nuevas. reglas del éonier~io qu:~ ~cJ'ndicionán 
Jos flujos d~ produéi6;~1iin:i~t~·;iÓ~ ~~;r~ dichas ~~cienes: . .. . . . . . 

. ,, ... ,, 
.' r· -~:~>:):;:~ .:_- .. ,._ 

La mayor apertJra' coílle~ci~I se' refleja, en el caso• de. México,. en un. reajuste 

estructural e~ 16~ sectcir~~ Yespacios t~~diciona1es de producción agroanmentaria. 

66 ldern 
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Este cambio se ha promovido a partir de la llamada "Modernización del campo", que 

se concreta en acciones como la privatización del ejido, nuevos proyectos de 

coinversión en empresas agrícolas, y esquemas de subsidios a la producción como 

PROCAMPO; este esquema plantea inducir economías de escala ·y el desarrollo 

tecnológico en el campo para hacer frente a la competitividad internacional. 

Sin embargo, el nuevo modelo productivo en el sector agrícola mexicano no sólo 

responde a las condiciones de libre mercado internacional, sino también a la 

refuncionalización del mercado interno, específicamente en cambios en los sistemas 

de distribución y abasto alimentario, entre éstos se encuentra: 

a) El proceso de desregulación estatal en la cadena de comercialización 

agroalimentaria. 

b) El proyecto Bolsa de Futuros Agropecuarios. 

: .. · 

c) La expansió~ de los . aparatós modernos de comercialización: franquicias, 

hipermercados, aiianias Í~terfirmas ("Joint-Ventures''), plazas; comerciales ("Malls · 

Shooping") .. 

d) Nuevas formas organizacionales del comercio y el transporte: multimercadeo, 

Clubes de consumidores ("Price Club"), expansión del crédito comercial, "inventario 

cero" y proceso '1usto a tiempo" ("Just in time"), entre otros. 

La desregulación comercial y el proyecto Bolsa de Futuros Agropecuarios. 

El común denominador de la propuesta de modernización del comercio y abasto 

alimentario en México es el retiro del Estado en los procesos de regulación comercial, 

esto se inscribe en el marco de la política neoliberal por la cual se privatizan 
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renglones específicos de intermediación en el comercio y, el.abasto alinientarió, con 
- . ' 

ello se pretende fomentar una mayor co~currencia de agentes privados'. para 

refuncionalizar diversos espacios comerciales y estructurar mercados "autoregulados". 

Este hecho explica la nula construcción de mercados públicos en los últimos diez 

años, la desaparición reciente del sistema de tiendas CONASUPO y la transformación 

de algunos de los mercados mayoristas existentes de la ZMCM como el Rastro de 

Ferrería que adquirió la función de Bodega-frigorífico y la relocalización del Mercado 

Mayorista de Pescados y Mariscos de la Viga, ubicado hoy en la Central de Abastos 

de lxtapalapa. El nuevo esquema de comercio y abasto de alimentos plantea la 

construcción y operación de nuevas centrales mayoristas, mercados especializados, 

pasajes comerciales, frigoríficos y bodegas a cargo del sector privado nacional y 

extranjero. 

En el caso del abasto de granos, la CONf\SUP,0 se, retira del proceso de( acopio .. ~' 
, , ' .. ,;_ ., -,' .· ... '··''- .- ·. ··- .... · .... , .. -: ,· ._ ,. 

distribución de productos y disÍninUye con~lderabl~mente su participación 'ciir~cta en la 
";~J" .. ,·>'.'.,· ·• . '· • r 

comercialización,: eventualmente se/ hantre~strLictúracio.· •. 1os; subsidios , a : proci~ctos .· 
básicos para· I·~ indDstria y· los .~o~sumid~re~! m~fü~~1éA~6~,eT~ )~;1i,ba6cj~·ajustes ·. 
mínimos, únicamente en.alimentos de consumo'pópu1a'r conio;'lect1e'ftorti11a en e1 

marco de los di;erSCJS programa~ de contingencÍa,~omo ios P~ct6s de EstabÚidad 

Económica. 

En términos de distribución .física ·de granos, actualmente se lleva a e.abo la 

privatización de la zona de recepción de granos de las bodegas de ANDSA ubicadas 

en Pantaco, Atzcapotzalco para crear el llamado Puerto Interno y Centro de 

Actividades Logística de la Ciudad de México. El "Proyecto Pantaco", conio 

también se le ha llamado, pretende constituirse como un un mecanismo integral para 
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el transporte, recepción, almacenamiento, consolidación de carga y. descarga .y 

distribución de granos y otros productos no perecederos a la Ciudad de México67
• 

La liberización del mercado de granos básicos, también se está apoyando en el 

Programa de Apoyo y Servicios a la Comercialización Agrícola (ASERCA). Esta 

instancia oficial ha puesto en práctica un programa temporal de apoyos para 

compensar las "deficiencias estructurales" de la cadena de comercialización en 

aspectos financieros, de transporte y almacenaje, mediante la aplicación de "precios 

de indiferencia" (equilibrar el precio nacional con el importado)68
. 

Este organismo también se encarga de coordinar el sistema electrónico de 

telecomunicaciones de· información . de mercados agropecuarios en ·el '.ter~itorio 
nacional con .él objefo de'·pr6pi~l~~-.íl1ayor participación de los productores: en. Íos 

. - - ' 

canales de comercialización en productos como· arroz, .trigo, 'sorgo) ;~le~ginosas;. y 

algunas frut~sV'hb~;li~~·:? '· .. , . ' '•) 

Cabe seña lar.· quei~~sta el ·momento• ASERCA ha . t~nido Ún ;~!canee· IT;arginal, ·pues 

sólo ha canalizado.los a~oyos, vi~ '.'precios de indiferencia':}::a:loscproductóres•de 

sorgo en Ta~a~i;~'.~s, rni,ent~as su ~istema d~ inform~ción es todaví~·inaccesible para 

la mayoría de losp~bd~ctbres. 
- ·. ,--:, -~· 

OUo proyecto qul;.·~,eierde Clnddl' •Ób'e un nue'° e•quema de ~e'°"dº' 
agropecuarios ~~ .,ija '?11'~ri,-dda i; Bolsa Agropecuaria, su operació~,. supone···. la 

conformaciónd~··u;,J¡{Gp~1 d~rniérnbros que concurren a un•lugar, denominado piso 

de remates, para ré~li~~r 6pEira~iones de compra-venta de .confratós de f~túros sobre 
¡ '· :¡-: ·:::.' ~~~:~::·. -~:~,-~. ·:·,::.i··'.. :·. )~;~-. :) <·---~--,~'~·: :. ·~·· '. ·:·: 

67 .. . ...•. · ' ' ' ' .·· . ¡,; ;:•.';,< i\;,)¡;> ( ', . . 
Convocatoria Y, bases: para· el: registro de participantes interesados '.en adquirir,; el patrimonio del 

"Puerto Interno •y cénfrci,.de;Actividadéi;logísticas Pantaco''.deAlmacenes r:iacicínales'.de Depósito ..... . 
~NDSA); publicada en Excétsiór,'el29de julio de 1994 .. ·· \ .··. ; .r . , ·i)e: .·._•·•. :;; ·C<.;: ,\ · 
. Soto Galea no, 'Gustavo. '.'A¡ioyo a. la. comercialización de alimeníós:, Ía expérienéia'éle'A.sERCA" En: 
Javier Delgadillo y Felipe ;Torres [Coords .. ) LÓs ·sistemas de. abasto alimentariO eit'MlxicO frente al reto 
de la gtobalización de loimercados.)nstituto d'e. lrivéstigaciones Económicas; lnstitütó de Geografía y 
Programa U.niver.~itari~ ~~,A!J.~~fllOs,.,UNAM.;,;~9~3J~··, ---<·-·: e;.-
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productos alimentarios con base a reglas de negociación que incluya aspectos de 

cantidad, calidad, empaque, embarque, entrega, precio, pago y términos del contrato. 

El precio de los productos en la Bolsa es tasado en relación a los cambios de oferta y 

demanda local e internacional, para lo cual se apoya en la información de mercados 

generada y divulgada por ASERCA. Los contratos de compra-venta se encuentran 

respaldados por un sistema de administración de riesgos que pudieran afectar tanto a 

vendedores y compradores, como pueden ser variaciones naturales de la producción, 

cambios en la demanda e inventarios, deficiencias de almacenaje y transporte y 

fluctuaciones de precios, entre otros. 

El atractivo promociona! de la Bolsa Agrópecuaha·1~Mexicana se encuentra en la 
~ -" ' ::: .:: - - ' ~ 

disminución de intermediación en la córnerci81izacióh'de alirnentos,:especialmente en 
• • - ,:; · · r·::, ..• ·• __ ,, ·~· - '"-' i> ·· .-, • · ~> · . . ·: · ·. 

granos y productos cotizados en el m~rcado'.internaci~nalcomd~c;afé·y azúcar, así, la 

mayor proporción del .. valor ~lp~i:;~cidr.á 98,¿cj~~\~ht~~ri~ ~el/pl"bdu8.to~·y al; ~ismo. 
tiempo se respaldará la. seguridad de que el .producto te~~rámercado .al momento de 

la cosecha, lo;_cual,.cademés \~e benefrci~r .. ar consumidor, Umpiicará;desarrollos 

importantes en Íos•'sistemas de almacenamiento, tr~n~porte. y financiamiento. de 
-\..' .. -

productores. 

Cabe· señalar· que .la Bolsa de ·Futuros agr6peéuarios se mantiene· actualmente en 

etapa de proyect~; eLú~ico ~~canismÓsi~Ilar~ue existe hasta.ahora ~nMé;ico es el 

llamado. Fidei~~rli-is~/O'~ci~.~ª~.?r,~d~-, •. ~~r~ad? ~uc~r~;3\FSR~A)~~ ; ~constiÍuído _en 

junio> de .1993 ;p;or sáÚ~g~ni~s • azucar~ros, ·:·su 'Obj~tito .es mddificar'la~ •regl~s del 
-•. -. • •• _; .. '' ._. . • • -•• , '.! • ... _ - . l .. . • . .· - • • ~ < " . -· - -. ~ . •,· '. ~--... - : _,. . ·, " . . 

·mercado y elirriin~rl~~~r~ctic~s ~speculativasdelo~ ªistribuido~res,catJé seri_al~rque 
FORMA na' se reconOce. como u~a Bolsa de ~-zúcar, porque opera con el mercado de 

, .. ·- .. -> , ... ,_ .. _ .. ···,«· -·-· --· ._ .. ,,_ . . . . 

físicos y no con el c:le'fut&os: .·· 
' .. . · •• , •• ·,J '...,,\' 

69 ASERCA. Claridades Agropecuarias. Marzo de 1994, No. 7. 
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Un factor que se opone al desarrollo de la Bolsa Agropecuaria en México es la 

distorsión de estructura comercial, en términos de que los mercados de alimentos 

históricamente han sido dominados por una clase empresarial, que concentra sus 

actividades en el mercado interno y en unas cuantas ciudades, con poca idea de los 

movimientos bursátiles internacionales y presumiblemente sin gran disposición al 

cambio ya que su poder comercial se centra en el control de los canales de 

distribución consolidados a Jo largo del tiempo y que implican un alto grado de 

sujeción de los productores. 

De la misma manera, el proyecto de Bolsa busca ajust~r ~I sector agropecuario 

mexicano al reordenamiento internacional de los merc.aclos{a~rícolas, es decir un 

mecanismo necesario, dados los acuerdos ... recjentes en elc~~n~.Rel GATT.~.~elTLC, 

:::::::;:::;~ E:~~:::~~:i;i~~m~~~f ~~~~1~§~~Itf t~1f !~:: 
y perjudican a los productores másdébil~s: . .i; -

En este sentido los beneficiarios de I~ beis~ serían lbs iílteim'edi~rios inÍernacion~les 
y "brokers" que vi en.en opera ne!() en :~éxico:cact~rr1~s~d~~i~for~ediarlos nacionales,·. y 

. ~::~~=:n:::;~~J~11;;~~~¡f ~·;:~¡J;j~c~td",e!l·"·•.i.lgirla'_tn\~o.~'.s'.e_··m ..•. ·_·N~mo8.~e~es~.·-:.·ppo1.as;~1PbilaeJ .• ·.~ .•. ·_:.•.-staCnccta;:rna1~1··-
información--~ int~rn~cion~L ci~ · ld'5 ¡n',oJirrli~ntos•• 
mercado cantidades. p~q~eiias d~· product<J~. p8es: la :BÓlsa oper~ ·~obre·· ofertas 

consolidadas d~ regi()n~s enteras. 
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La expansión de los espacios modernos del comercio y sus implicaciones en el 

abasto urbano de alimentos. 

Las políticas de privatización del comercio alimentario no sólo se traducen en la 

aparición de nuevas instancias que refuncionalizan el esquema global del mercado 

interno de alimentos y los circuitos de distribución hacia las ciudades, ésta también 

implica la transformación de los aparatos de distribución intraurbanos a nivel de 

menudeo. 

Este aspecto se concreta en el agotamiento del patrón tradicional de distribución al 

consumidor a través de mercados 'públicos y Úencl~~ . y :comercios espedalizados que 
.'" ' •- --- , ; - . • • .. e , . . _ .-.·::_· . , • .; : . -. ',, __ -. ~-r .- • • _ < ·, •, , 

dan paso al surgimiento de riuévos espacios éolTlerdales donde participa, una amplia 
•• _ •• •• • • • : • • ; ._, • - - • o. • •• ·., - • ' - - - ··' -~ •• • • 'é'"' ••. . .. , .. ' . -. ·,·.' ,;- - - - - - -

Este proceso de 'déspÍazamiéi:ltó: y)eorganiz.~ciór,1"espacial. del . cornercio · iritraurbano 

tiene su explicacióh,: e~ el ca~o 'dé la. CiÚda,cl de Méxi6b, en' I~ exp~nsión urbana y'. la 

:::~~::;: ,:;,ro:·~;1t&~%i~~&~~~:~lJi~Ji;:;1~ils"cf ~J~11:~~;:. 
no pueden ser cubiertas·"pBr 1ó~·~~;~~ci"~s.~adlcidnaies•'úbicadas' ~n··~l ·cérít~o.histórlco 

. . .. . " - ... " . ' ,.. .- . . . . . ; ·- .,; '::·,:/ ~~: "'.::;.->. . ··.--· -~·'•,:,. _ .. '; .. :'-' ;,- - -

de la Ciudad. , •\'' ·· ,, · ': ;;'1 '"· 
.· .- ·:::· .. :;,· .. · 

'.J" •'}· 

La mayor distancia alc~ntfo• d~/la dud
0

~d'y, la .~i~rili~uc:ióh·d~ík a~~esib,ilidad para 

consumidores de 1'~:.perif~ri~.· d6~'i:íi~·~(j~\ ~ant'~;~~yokci~~~i~61f 8·ci~ Í~~ iici6res•.de 

población con ingresos medios'~a1tos:d~sde1~~ afiosse·~~ht~;fa~~rfC:ióla;.e+an~ión 
de sistemas modernos de s¿pe~merd~ci6s y ;aJ1d;¿~i6i;~ cl~~d~~ ha'li~ i~ actú~lidad 

- _ .,' ,' - .:·o;;-· o.;::· ····•·· · · ·.· . 



137 

han representado. una de las principales alternativas para distribuir alimentos de 

manera masiva en la ZMCM. 

En 1992 Ja Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales 

registró mil 627 autoservicios y supermercados de las principales cadenas que operan 

en el país, de éstas, 244 (15%), se ubicaban en la ZMCM . Su distribución no es 

homogénea, puesto que obedece principalmente a aspectos de densidad de 

población, ingresos, accesibilidad y economías de aglomeración. En este sentido, 

dichas unidades comerciales tienen mayor presencia en las Delegaciones Miguel 

Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Alvaro Obregón y Jos municipios 

connurbados de Naucalpan, Huixquilucan y Tlalnepantla. 

El éxito de Jos supermercados radica fundamentalmente en que operan. bajo 

economías de escala para a8~tir c6Úc5s de• intermediación. y precios.· al· consumidor, 

sus altos volúmenes de.inversióh"y .JerifasJes facillta •.. mejore~~negoCiaciones de 

:r:~:;.~~º q~: ::~}ci:~;f ¡·~~~~j[~~fü~~~ !ij~~~~g~~~J¡f ~~J~!fa::, 
tradicionales. Esta\esuna':·~¿;1as.razones;''por)as.cLJd1~spu~d~n ~añtener,sisí~mas 
de ofertas consta~t~~}c6~6:u~.n;~·c~~is~6~dÍ~;6A~i p~~~:la¿t~~¿~ió~··~·~ ¡~·s·~'1i~ntes . 

• ··~~.'~:.··. ~:.:-.:- - •• '< .·-.: .::'' ::.,,:·: ·.,~.\~--~-·:,:t<,·:··· 
:-,::··" 

Los costos de .••• operaciÓ~,•· .. en'térrñinÓs•'de:yentas·por·m.~tfÓ/cuadré3do::'.o~\ventas por. 

(centrales de ~basto, , ágrÓindustrias, ··pr6duc~~res',•agrfcol~~.: etc.),Laplican~o · el 
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concepto 'justo a tiempo", de esta manera se incrementará la eficacia en el sistema de 

comercialización de estesubsistema70
. 

Otro aspecto relevante que caracteriza a los supermercados y autoservicios es el 

menor costo de manejo físico porque cuentan con centros de acopio-distribución y 

algunos de ellos cuentan con transporte especializado y frigoríficos que les permite 

menores mermas. 

Adicionalmente podemos señalar que las grandes cadenas de autoservicio que 

operan en México como el Grupo Aurrerá, Gigante y Comercial Mexicana, llevan a 

cabo diversas estrategias, lo que permite preveer que en el futuro tendrán mayores· 

coberturas y un papel preponderante en la organización y conformación d~I sisteina 

de distribución de alimentos en ta Cjud~-~ d~ _Méxi90, entre·-ellos-deSta·~~j -., -J-~< 
,_:_~:,-.-r;.•I:~~)~~--- .. ~ :~ -i::."· 

- Las asociaciones de las - pri~cipc¡l~s'.;'~clenas •• na~ionai~~;/9ari~ ihr1il~resifirmas .. 
comerciales norteamericam1s .con fin~s-•'dé :inversionesfd~\'ri9"sgo, ta· busqueda:•de•·-

::::::. :~:::,:·~~it!°!F:~~;~¡'~r~~1~~i~t~r~;J't:"~:1~:~~¡d;~:-:::'.·· 
Gigante con Flemlng y corriél'ci~(Mexickna c6~ PricEi CÍLib> i'! -- - - ' ··- -

- Control de seg~er1tas·d~.mercadÓdel1alto~;·y mecJio~qn~resos·•a-partirde sistemas' 
• ' 0 ' "• • • ' .'. • •' • •: ', • "> • - ''• V• '· • ' C • •"'¡ - • ~ < ;,·. •> • ·: ,J, '• " ~· • ' <r L, ~· '' r 

de membresía ·y clubés>de ,~orÍsu_midores_ '(Prfce\Club);icon ;.e ti o ;se'! prom-úeve ;el 

intermediarismo a- p~qJ~ñ~ é-~~-~;1~~~; ~~ :·;;~-h?i~n :~I \o'niumidor ·ifinal ,, a-; t~~vés de 

mecanismos de di StribuciÓn á 'mayor~() Y mei'diO mayÓÍeo.·< . -. . X O 

'>,:~'.- ';:<>::~_._._:~_~::_:,: ___ ~_. __ ::_-_'.,·_·:·_'.:. __ :·:.:_~_-,·-• __ •,-_.f_.;._:,._:· ,_ .. ,,. ;·-..··-- -~~;,.,, 
.·; _;>;"-;: ,,·,~·· :_'.-~·:;' • ' -, ·;;.::," . \.·y. 

- La expansión del_ crédito 6o~e~~~ffy fil1arid~r6'.~1,6ónsGriiidor'atia~é5:'del~udinerci 
plástico'' para mantener 16s:~iy~1~i'o~~rta,}·d;:pr~~9?t9;·:~pte;)~'~ér1'id~ r~'~18~¡ingreso 
de la población. >:)>' ,-

10 . - -.•. - .·: ::v ' > ;:/> . . _-•-.- _- •.. -.- .. 
Hans-Harald. "Ajustes estralégicos_•_en _las ,empres-as ,agroalimentarias" en: Revista de Estudios 

Agrosocia/es, No.157, Magisterio qe Agricúllura, pesca _y alim~ntación, Madrid, 1991. 
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- Integración horizontal que busca incorporar et máximo de servicios y líneas de 

productos concentrados en una misma unidad comerci~I. lo cual está orientado hac.ia ·. 

la sustitución de pequeñas agroindustrias tradicionales (panaderías, !artillerías, etc.) y 

tiendas especializadas (tortillerías y carnicerías por ejemplo). 

Las grandes plazas y centros comerciales (malls) además de contar con 

supermercados, incorporan uno de los mayores números de tiendas especializadas en 

productos y servicios y operan sobre criterios de calidad y marcas en función de los 

mercados que atienden,.lo cual tiende a jerarquizar una diferencaición de los espacios 

"exclusivos" fundamentalmente para clientes de alto poder adquisitivo. Esto les otorga 

la posibilidad para desarrollar las llamadas estructuras logísticas de plataforma71 con 

la finalidad de facilitar flujos masivos de productos, a través del transporte integrado, 

provenientes de agroindustrias, mercados mayoristas y distribuidores regionales. e 

internacionales72
• 

La transformación de .tas pautas .de consumo en las zonas urbanas .ha impulsado 

también ta diversificación· de los lugares de consumo, la multiplicación del tipo de 

productos consumidos y cambios· en las formas de preparación de l~s:alimeoios. Este 
. - - - .. - . . '. - . ·-. - - -·· , -;_-; - ... . - .- , - . ·- .-.. ·,. ... _ ., ··_:-~ r ·~- . -· .. 

hecho ha dado lugar al surgimiento de otros canáles móderrios dé 'C::ornercialización de 
- l . /. - ··-. . •• '. --- '· -· :.'" "·· - . - ·-· :'·_,. , 

alimentos de .. •·~en#r: jer~rql1ía:::C::?m8· .l<Jsc.ll~m~~Os · ininisúperesi',¿ .. tiendas· de 

conveniencia y I~~ i=r~riqCl~iél'sJ:ÍÍimentari~s. .~ ... 
,.,_;:-=,,-- -o~;;-·:··;:o"""'º _--,--_.:::: ~--.-- ,-;;:--- ·.:~- .- •;. -- .-

- - ! '. • '.,.-' .~~ .· • ~>; --,-·: _:. :":'./-
.-- ·~· . ''~ ~- )·. ·--~:-: 

71 ,.· .·_,_,.,.-.¡~·-_.,.-.-~··.}~~':<-~);-J;~~'~·:;\~~J::_~:·;:~.i- .. -~:~~·~:;:.:.:\-.. ;">~ ' :: . <.· .-··.:~ ., '. 
La logística se consi9eEa como :el. punt6Juncional que proporciona el movimiento físico de las 

mercancías de lasfu'ente~ dela:mate,riaprimáajasfábricas; de.la.fábrica a los.almacenes. y de éstos al• 
consumidor. Muñoz, Ma: de'Jos'Angeles,y:Juan'Pablo Autum .• "Los grandes centros comerciales de la 
ZMCM como estructuras·· 1aglsiicas·.céfo1.plataforma" VIII Congreso Panamericano. de Ingeniería de 
Trtmsito y Transporte.''Cd:é!e México;.Julio 5:10;.1994. • • . · · 
72 En 1994 había en la ZMCM 27,Plazas y.Centros Comerciales. /dem. 
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en los últimos años. Su espacio de venta oscila entre 100 y 150 m2 y manejan una 

gran varíe.dad de productos alimentarios y de comida rápida y operan las 24 horas del 

día, lo que les permite obtener importantes niveles de ventas. En México se tienen 

registrase.en 1992 de 640 minisúperes integrados principalmente por 3 grandes 

cadenas: OXXO con 487 tiendas en 15 Ciudades, ?eleven con 150 tiendas 

principalmente en Monterrey y la ZMCM y de reciente operación CIRCLE~K con 3 

unidades. 

Las franquicias es ofra, lll()dalid~d impo¡jante y consisten en transferencias de marcas 

registradas, convenid:sip;e~i~m~n~e,'y q~e· son operadas por agentes nacionales 

para desarrollar I~ :¿~n1~~6ia1i·~a~iófi'.:cie .productos y servicios, generalmente de alta 
,-·~·::.·-:-.. ;:-~/-.---:~, .,._.--·-·/ -- ., 

calidad, similar a1 país deofl9eAcié·i<ltranquicia. 

El auge de, las fraiiqüióias}en México esta: vinculado .con la abrogación de··1eyes' de 

transferencia tecn2c>ló~l2~~ y d~Í~~ersiones:y'ma~cas, ampliós mercados Úrbano.s· y 
,·, ··-· ·- ,.__ '. '"'. -.·-- .. ,, .. ··, ., .. ·-· ,,, ... ·•.:. ,. ,. ,._ ' ·,- . -..... 

bajo costo deri{.~no:·d~ obra';:eAtre otr~s77 :[>esde 'l 990 se regi~tró en nuestro país un 

:!~.:.~~:~~~"¿e~J~ª~~3':a·,1;:~:~rJ~,:,i,cl~i~;~~~'t'~f E~Z:~~;¡:: 
había registrado el mercado mexicano entada su historia:< '' .. : · 

··.'- ·. ·.· ~·.. . . I". •-·· • .. r' :: .. -::." /. 
~--.' .. :·;-· ·::_D.; .. ~-.-·-''..:? .···~ ... :- -,.- .. , .··. . :·;~ -· .. . . - , .. :,.~· ~ - :'·'V·,:< ;./> 

En la actualicfad ·más de· .. 1~0 frah·quibias?pernn en,~éxicq-que,~desp9és·(j~-Brasil, es-

~::~~~f ;/¿f. i;\f~~f~lf l;i;~~i~~![llf !f ªf I~f~f ;~~ 
comercialización '.de' comidá r~pida 8omoestabledrllientos' de pizzas;' t1ambÚrguesas, 
embutidos, he¡~~g~ y-;;;~~:-: ·. . . . ·- . . .. ···- .. ·. .· .. . . . ... 

73 Revista América Lalina,."Franquicias: la Revolució~ Comercial" S~plémento. SIF, SIN. 
7'1dem. · - ·· · · 
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Los alimentos y los puntos de aprovisionamiento son un botón de muestra de los 

procesos de globalización que recorren el mundo del siglo XX, registrando los 

desdibujamientos de las fronteras culturales y los aceleramientos de los ritmos de vida 

social75
• El nuevo modelo alimentario es la comida rápida (fast-food) caracterizado 

por la taylorización de la cocina y los menús, ofertando a los consumidores una dieta 

rápida y barata. La modernización de las sociedades trastorna el espacio-tiempo de la 

alimentación: por una parte los alimentos "pierden sustancia y ganan circunstancia" ; 

por otra parte, los alimentos pierden su fijeza a los territorio y las costumbres, y ya no 

hay más centralidad, ni oposición entre lo autóctono y lo extranjero. 76 

La presencia de un esquema moderno en la satisfacción de las demandas 

alimentarias al interior de las ciudades, también está reconfigurando los mecanismos· 

de distribución regional Y. urbano,: así como las relaciones con la agricÚltura i la 
e • • •• - - • •- ~- • - • ' • 

industria alimentaria. En'efecto,'í8s'ili'9Sanisni.os de distribución y abasto.por~n~parte 

::,~:,:::r~~~~\\•l~~~:~~t;~t~~~~~t.~~tr~;~q~·~,~t~~~n;~J,:~~~~f ~~: 
transporte (espedalizádo>. múltimodál;' etc:) próyectos' ' de;,. 'coinversión' ;'entre' 

·;),-'.-'. _.):·\'_ :·~·:>-<~:>-~ .. -:2;_:;:,.. .: ; /\_ -.. :~_<, ,_,---->: ::\ -~ ·,~-<, :- ;/~,; .. :.<_;·~- ' ... , .. : .;·_L :,.:r/i~.-,i .. ~-< ~-·~.</." :· ;:.;.~s-" .... --:·~-:-¡~:y:- . ,.:.~;. ,:_,:,··;; >-
productores cori. agroindustria5, o; empresas'.comer~iaHzadoras; nuevas; teénolo'g íás ~-de 

comunicación, re~~c,~i.ó~~d~ •. i~·v~ht~ri~sc•·y~a~?f:.~.c~~s~"~·.:;;,~!¿~d~5.•yníer1:~~'.·~n.~~e~.··· 

E•to oontrae ¡un Pi?C··~ de déioo<TIPo,;Ción .• X ~U,;11Jció~ de ,:,();' ~i•t•ma• 
tradicionales ··~f ,d,~.~~r,.~ili~~ C,i~n····~·· fü .. i~~.~.t~~ ~,ti ci11~~'i:~~. i'.~.t~f fü~~i~~~~n; ·~ [t~~:ion 
que coloca·. al . sistema de abéjsto nélc:1ora1 ~y~la ·éllimentac1on,en ·disyuntiva, ante la 

posibilidad de 1~/~6-hir~l~ci~·~ ~bd~·s sus fas~5\)gp·~hs~ct¿~l'~ciü6icio'd~ ~randes 
grupos e intermedi~rios comeréi~les. 

75 Ortiz, Renato. Mundia/izacao e c~ltura; Editora Brasiliense, 1994. 
76 

Ocegueda Parra, David. 'Adopción de alimentos alternativos en el consumo urbano• Proyecto de 
Investigación del Doctorado en Antropo/olgfa, Universidad de Colima, 1994. (Mimeo) 
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CONCLUSIONES 

El análisis de un fenómeno como es el abasto alimentario en la ciudad de México nos 
' ,. i' . .'·'' . 

llevó a redimensionar las diferentes propuesias teóricas desarrolladas en este campo 
-~. - ••• " - -••••• , > 

desde un punto de vista territorial. En el caso .de · 1os modelos cuantitativos referidos, 

como el de áreas concéntricas de Thünen y la teoría del lugar central de 

Christaller, ofrecen recursos demasiado limitados porque su concepción del espacio 

isotrópico asigna al comercio y abasto de alimentos un carácter homomogéneo y 

estático, esto no permite identificar Ja estructuración de mercados diferenciados que 

se desarrollan en lógicas distintas. 

Así, la participación del Estado en la regulación de granos básicos difiere 

notablement~de Ja organizacióri de grupos de poder local y regional en el contr~I d~I 
'·1 .. ¡. ••• 1 '--;~-. -,_ l• ·, : '~, -

mercado hortofrutícoJa: La presencia.de .segmen.tos 'estratificados y .. mercados. 

bimodales, q¿~\i~bid~,; ·~¿b·;~ 'Jn ,·~cces~· de.iig~al ;,~ ;;~ :;~,i~~hf cii 'y ¿obe;t~ras 
1 , -·~- •• : "; •• - • •• ' •• ;, • ; - ... ~- ;. • ',·',t.;> ., ~ ·' ,' . _ _::, 

diferenciales de•ios a8.~ratos de corne.rcialización;. s()n .. '?tros fa~torns qu(3. excluyen 

estos mod'e14s···B~~;~:~····~·~~·ig;·ge'.,1~ó.·.i~.~ •• ~.·.qJ;; ''tJ~~•~).\~~···.~~:~~~~ •• :···(~r§4~.itor~s, 
intermediarios y consumidores) se. desenvuel.ven en condiciones semejantes .. · .. De la 

misma manecª.·.•··"·ª···~19.ÉaÍi~~:~ióri,·.~· .. ~··eí'.:·d~~~~º/.l.?··.te:~91~:~.i.~~;;J .. por···~jz~Plº.•,.en .. eJ •. 
transporte o Ja transformacion .industrial de.Jos a 1 imentos) rompen con· 1os principios; de <:; >. -~:.:, ·'..:~;<.!-" ·: ·>· _-, '· · .. _:;~·-::;,, '.,:> </·'!~: ~~-)-·\. ::·';,:::\~~-~-~:-.:_-~'.:: ... , ·-:::~:·;: __ }·:·.:.'..·>::::·.:/ ;J.<~ .. 1~~-{.: .. '.:=.~··<u.~,:: ··~.;::_.: :<· . : .. <<~ '.;.: .. ; :- .- -
ubicación en fun;i~rí de. di~tancias, ·toda.vez qué~Jos ~¡oy~edoces de una ciudad.en Ja 

actuaJidad .• se·~:iu~?.~~"12'c,~f;~r~'.~'..áEb}t~;I~~;;s~J~j;c~Fi'.?,~~~~\en~1ei.•,ii:n6~t~Tbién. 
internacionales: 

~~;d::::~;~,:;:.~~1r~~t~ij~ITÉ·:¿f ;;6~~:~~~~~{:(!mfü':f ',1;;::~~n:: 
.. -- .,, .. _, .. '·.·' .. · .·-,, .... '; .. - ........ _.}~-·-:.:.~'.·. ·-:.~ -~-- ."- "" .. .: "·-:: 

funcionales entre la ,ciLi~ad.:y)a regió.n; (sin ~rntiargo,; est~ énfoque,;a ~r~yés de. sus 

modelos más especificas ~~fe;id6~ a Ja distribución\de~ aliínentcís,iCori:to el. patrón 
.. , e:·-
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dendrítico y solar, se limitan a explicar la configuración espacial de los circuitos de 

productos específicos en mercados locales y· regionales. dondefos act~rés cenÍrales . \ .. . . •)·'. ·.·- ·. '. ,. 

son los acopiadores e intermediarios, dejando fuera·. afros, elementos, Ímpórtantes.a 
- . - ' : '. . ., ·- . , - ·' ·~· .• ; ·' ·. __ - " .. :. '.· !". -',.' .. "> '. ~ ' . . : . ' ' ·. 

considerar como los circuitos de abasto en función' deÍÚn~réado\Únter~acional; ;la 
-·-·",;y '"; - ,··« ···<· .. ,,·;·. 

intervención del Estado que incide en la articulación o rearticuladóri:i:Je mé'rcados, 
. - . ' '. ·•: .· '.'. - --'-º' ' . "" - '~ - - -

independientemente de las áreas teóricas de influencia de '1as ciud~~~~;¡y,las redes . 

del transporte que pueden modificar la integración de espacios i:>.rodüi::tivos de ' 

consumo. 

-~ -·¡ ' ' ·- -· . 
. . :· .. 3".._~·.:.-._._ 

Consideramos que el Sistema de Abasto Alimentario propi.iestO;'.o·nos• permite_ 
--

identificar la estructuración espacial que sigue un proceso articLÍlado;~"e producción, 

distribución y consumo de productos alimentarios específicos: y-'.18; fu~ción que 

desarrollan sus distintos componentes sociales, económicos ;·1:i'Cí1íti6os;eÍ1difer~ntes _ 
,_._;,:;::-

•'-"'··· :···.!''', .· 
:;-,,_.,..,;; . ... ,,:·- .. / 

. -' .> .. ;, .. :· 
escalas territoriales. 

El sistema de abastofaliíll~ntario es un estructurador, del 'espa~io . s'acial \i f~cilita ;el 
•'•' ·:;_ 1:•,, •,;,,- ·" ;; •" .:·e,'.·:_ ¡:•-.,•, :· :;.·. ,_: ,, ' o.'·'., _;,, •. , •• ~.',. , • _': _.:-:· (.:;J'; ,, <' '"· .. ·, _ ·,:,- ··-:.,' .... ,. .. ".;•<•":·· . • 

A partir de este'e,~9u~íll~~e~stru'ctúran;c~denas,g~ográfica~'que~se)derivan ·.de'la 

::::::"::~;:k~~~~~:~f ~~J~f i,~#~~;~:l~~J:tt~I~~i~~~~l~r,~t 
:::~~~u:n•~;:~tt~~tJi~~f~.¿~J~~titt~~~i~~n¡¿~~~~tJ~-,1~i'.tt~~i~1:i·1~tfri~ed~;!~:, 
comercial intrauib~~~;v arÚcu18_ 1~i-_re:d~s '. ~~r:i~~'~s~?rt; qJe''p~~miteíl :1a' Circulación. 

de productos confines de satisfacer u1a demanda 'específica. 



De acuerdo a la evolución histórica y la dinámica socio-económica de Ja Ciudad de 

México se determina el carácter de las relaciohes. comerciales intra y extraregionales y 
,:• _._ 

el grado de influencia sobre el territorio nacional, de esta manera se identifican 
: ... ,;-->< 

periodos representativos en la organización de-1 sistema de abasto. 

La Ciudad de México mantuvo durante sigios una influencia que rebasó la región · 
:·/:-··;:·:s··.:---. -

inmediata de abastecimiento original. En I~ (;01()6ia, como metrópoli privilegiada a 

causa del poder político asignado y el inte¡c~ri:ibi~ mercantil con España, fué el 
_,. ' ';.l ~. ,·.- .:·~ .. \:_~ .. :--: _;;, - . - - - ' ·: -

principal centro articulador de zonas pro8u6tivas'·nacior:iales·v·vértice terminal· de los • 
,";' :••_.;•,•,-'o"i.~·-'-'; ::':.o.'>,,:.,•·:~; ·~.~',:,;'~,' ··~ •• ·:.;:. •''•,': '•' :, ~- • 

principales flujos de alimentos proveriie~téscié's·é:Je ésias' y. EÚropá.. < · 
"·'-.· ';,• .:-·. ·-\·:-:· _. __ ,, ~-: " ,-_- .- -· 

-~ -· 

:::"'{:,-:;~:b· :.-Ti(f;~\.( .·_ ~,::. :·,~-,~::: •: <::·~:,< 

. ~ ' ', .. 

A finales del siglo XIX y duránte la),fimera mitaA dei p~e~~nte, se consolida·~, carácter 

preeminente· de.Ja•·ciudaddi··M.éxi~o··qúe<lo col~ca ·c~!nq ~ri<c~ntí~ urbano dornir:iante 

a nivel nacionaf-.y íe ·r:lerrn{f~ri .cof!tro1a/ 1~prodLcción d.e~múltipl:es·.•·. regiones 

::::~:i::rt~~f :1t1~t~:~:~:~¿;¡º~~:J,;g1~zrg¿~;~:~:i~~~Jfü~J::~º~ 
principales ejes y· cifclíilós nacionales de Ja. prodücción'dé bienes ~lirnentaí'ios; 

'· ~··:. ·:¡ .. ··.:-: 
·. --,,.··¡.;-'ne: . ;'· .. -:· .···-; .. ; : - ... 

Sin embargo, desd~ 16~ 'af .ºs~c~~ie~ta:~ e····~bse.rv·a···un. proce~o • •. donde .•• em~·rgen._n uevos 

::~::::~:'.~º~~1f~,:ªtl~~$~~~~i~t:~~i'.,~:~~~}¡~~~jf~~¡~:: 
interregional y.defaba~to de '~.Ciudad de México::..., . , .·. , . • .. 

' ! • _-. - :- -. . . "· . ,~·.- :' •• ''.·,·.·· •.. ~:.·. ·.·.----.• __ ._.;~-;.:.:-.;--.< : ... ·< ; .·:.: ·,,: ...... ·.,·.··_ . . 1;;"/;'._\i~ ";· ',:;, ,. ; . . . ~·:··. 

Sin dejar de ser •• el ·d~'.r11ro'•nabioga1'.ci~-consu~o;.laZMCM.·en Ja~?tualidad •. :tiende·.·a 

perder fuerza c;m~ : e~trLb~~ia'.d()r::d~J:. ~~P~~ib ···• Í-~g]o~af~Had~n~I· pGe¡~to·: que .: las · · 

ciudades emeFgent~s \iehdeh :a;artiéÚJar.sus prci~·i¿;~· esp~~iós··yme6anism6s ·de 
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abasto y surgen grupos comerciales fuertes que buscan nuevas formas de 

vinculación con espacios productivos alternativos que .les proveen de alimentos. 

Esta autonomía relativa de las ciudades del interiorre'specto al:.ce~trosec¿mbina,con 
una menor vinculación de la ZMCM con algunas regi~;~~~ p~oclJ~fi0~~Ffocla ¿e~ qu~ la 

apertura económica nacional en el rubro de alimeni~s'haúhcidfc:fo,~~~·lk ¡~¿6rporación . '' . ~ . ' -~; _,, - - ... , ·. -- -~ .. , .. - . " . " - . 

de mayores flujos de alimentos provenientes del,mer~ado'irlternacion~l.·résto,significa 
que los proveedores de alimentos de la Ciudad;:~~.;M~xi~;;;~~;¡~o~rí~~ ~bicar en 

Estados Unidos, Canadá o en cualquier parte.~~IS~6·ndo. Y,;c~h!,b~B~nas· fogísticas 
\:;~~-·-<''' - ... ·. ~ ~-, - «.· .... ···---~~-,,,·-. ·- -

controladas desde el exterior, situación que si9nifica'no sÓlc{lina mayor dependencia, 

sino una alta vulnerabilidad alimentaría ·Y Jh~ ~¡¡,:¿'6iu~~-.d~~~"~ld~~'frágil desde el 

punto de vista del abasto. :·;; _.:.". 

;;: ,_' . ' .. - ~-~$-; 

'- ., ... <·:.-:~··:,;;:-:;\·: :-~~:: 

'.·:·' .-.-~ - >',, ~- - ' 

. -:~<:~:;/~. ,.:}~;~-- {-~.: >e'-' . 

Sostener la alimentación de la pobl~ción.~blcada el1,1~.ciudad.'.~e~·Mé~iéo, dónde .se 

concentra casi una. quinta 'pa~rte deJ1é3.·.~ .• ~bl~ciÓl1·hac.iab'~1il)rnpl.ica/~bJi1i¡ar'é3frededor• 

::~~.;~~~:3t1t~~tf i~&f t~~~~}~1~fi1~{t;f ~z~~t~~t~~~:~::n:: 
ciudad central y_¿;;~.;6~~1.Í~~~~~. r:efl~ja···t~htb}.l~s dim~ll;~i~~es·~:d~c1~' población· 

capitalina, así COf!JO su poder de éompra'pro'mºedio,' ; ••.. :., .~ - ' ' 
; . '._ .. - '' . ¡ .. . ': ~. - ' .. ~ ' 

-" --- ,c--o-

·-:.-·.--.;,-

Además de la subordinación impllcita de ún gran .nÚmerO; de regiones proveedoras; 
. ,,·> ;·.;.·" . ····" .· : ···'."· >.·-.::_ ,_ .. ,- .- .. ;· : :·_· " .. __ .,· - : .· ;.· ... --·· .. ··:. __ ,. ;,; ._ 

esta situación 'presioiíó.sobrefla"creación\deuna .de las, ~ej~res,;irJfraesfructuré3s 

comerciales, orga~i7~;ió,.n d~'~ge~:Íes.intfr~ediari~~:'..re~~s~de,1~R·~~i~~~:<·~~-;~.eriodo 
de amplia participación del Estado, lo. wal consolidó, un •sistenia :de•:¡:¡bé')stó:'alté'Jriiente 

eficiente. 

La relación. de la ciudad con· regiones proveedoras generó .un complejo 'entramado de 

articulaciones comerciales y circuitos de ,distribución encaminados ~ satisfacer los 
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requerimientos alimenticios de la principal zona urbana del país. Este hecho, da como 
. . ,• 

resultado que 'cada giro de prociu2tos alimentario~· (granos, frutas, hortalizas y carne) 

integra sus pr~pios pr~cesos ~roclüctivos, de distribución y consum~. ello se ~xpresa 
.. ·,,· .. "··O,.' .. -__ ···:'c._:··.···: .·-. ·.: .. ,, •,.:. . ' --

en subsistemas dei ab'asto y meícadcis;aiimentari,o~"diferendados:. , ... 
,._:;(·; :¡);,-,·/:!, 

,·)'.;);_· 

a) El flujo de frutas hacia la ZMCM se realiza de Gna 'regiÓrl' altamente especializada 

que incluye las entidades de Veracruz, Chiápas·§'Tab~sdo; además de· condiciones·. 

físico-ambientales favorables que permiten su v6ca~ión,' la integración con el mercado 

de la ZMCM, se ve favorecido por la predominancia de. productores que al mismo 

tiempo son bodegueros de las centrales ~~. abasto o de bodegueros que estabieceri 

relación directa con productores, en a~tJbs casos este mecanismo sig~ifi6~ un 

elevado contro1 de1 proceso productivo y '.cie t;da 1a. cadena de camerci~nz~~iÓn. La 

presencia de •algunos ''enclavesproducti~'bsu·~dispersos coniplemé~ta~<Ta;~emandá 
~st.acional ~e· .fr.utas,;.!•.l~L~~?~;c;{:se;}~~i:~~~ ·~~ '.~7t!.~~~es1{~jf1d~,~~e~~7·~~e '1ás · 
l1m1tantes cl1mat1cas,:presentar:i bajo.desarrollo tecnolog1coy de infraestructura de sus 

"' -~- ' 

b) El flujo de ho~aliz~::fr~'.laZMctv1ise··ue~a:~,c~bci'd~sd~ á)~gicíi:iesdediversas 
-·::. ''-·~ '; ., '" '! ,:;-···., • ' .· 1:: ; '<;i . 

condiciones de d~~~rr.ouó•·tec·~?agrícola'e~inf~aestrqctura;p~ra'la'p/oduCción.'Aquí·· 

:~::,~:.€~rª~i~i~f ~&~~~~~~:~~~~:~~9!1~~~:f t~~w~~~~J~:~: 
ZMCM ha incidido·en'su'altaespecializacióf1-e'irit~gración coñ:1os'ínerc~d~s. Pese.a 

::"~:~::~;~1rr,~it~~~hJ;'fal,~t~~;~~jf~~~~iat::r~f :~::~: 
abastecedor de 1a irviCM. s~ ~~ 1imit~ci~ a G~·;5:.¿~antós ¡)rbci~cúJs esÍ:ieéializados por 

temporadas, pues .sG vin6J1~~;ó~· ~e r~a1i;idor1· mercados ~1temativos regionales y 

principalmente con los Estado~ Unidos::· . .. .· 
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c) El análisis de los flujos nacionales de granos puso en evidencia. parte de una 

organización espacial de mayores dimensiones caracterizada por procesos de 

distribución de carácter selectivo entre regiones prodú~fo~a~ y ceniro~ cfo;~onsumo. 
Esto se expresa en un patrón donde predominan mercados y sistemas de ,abasto 

eficientes entre entidades productoras y centros de consümo; co.ncretamente entre 

zonas especializadas del norte y noreste del país respecto al C:onsumo .. de las 

ciudades del centro; este esquema define la estructuración · de .. :; un • sistema de 

comercialización de granos altamente centralizado, orientado?~~ satisfacer. las. 

necesidades de la población urbana, predominantemente .de Ja Zo~·~ ·~etropolitana de · 
.·. ·, .. ·-;.>· -;·-·:-. \ _: .. -: .. '· ·':- :.-." '. 

la Ciudad de México y las otras ciudades que Je siguen enimportánC:iai, 
}-'' 

, ·,: ·;_.; ~ .,, ;-.. -._:_' :- ._e',.·.. .,·. ,. , • 

d) los principales flujos de productos cárnic~~ ,se. realiza:;~esdé zon,as ·altamente 

especializadas del trópico-húrne.do:iveracrUz;.}abasC:o,,Chiapas;.y·;.JalisCó.participan 

~~;~~~~~~~~~~;~1~~~~lJl~~t~1,r;~f if~1,ii1;~~r~ 
··,.·; 

La predominancia.d~ ••. 1.()s,.fiujos··de.~bastoJ,de',la'ZMCM·•.perrniten,'cara~teriiarlos .... como 

~::~'::::;8~~~ti~~~"~!j~~1~~~M~f t~~~~~iE~~~f *~~~~,:~;~:l;: 
demanda de un·~ercado C:entÍali~~~orde la producción a9ropecukria. 

r;>>;· .-- :'.-·>V~ _".,'.. .. <<- . 
'\~.'..::.;;·::~:~ : -: - '.:'.> . ·~_:::>: .,:' -: /~,~~ ·~--- . .-, ·¡, ~~:{;. :~~;:J·::· ::~;~:-

Esta situación es;;a~iliiacia;.a''d~~ª~ deJa',prb.~ia'.C:~nck~tr~~iÓ~:cie1, cC>risuino:· por, .los 
' - '. ) . ' ._ "" . "·· .... , - ,-, ,.< .. · _ .. , ,; ·-' .: . ·~ · .. , - ' '--~ -.,_ :•- -- ., ·- . ··-. ' '""- .• '· .. 

desequilibrios y.la\es~asa.cobertu~a d~ .1~:r¿~ de'~traílsp~rt~ c§:rref~ro.yJfer~ovia¡io,·. 
debido a la predo~inancl~ :d.e\a~ic~1~ci6n~~ ·~~ '~n ·~j:e. t~an~~~rs'.di .~ue.integra 
eficientemente las ;on~~: ~~oductiv~i de :1~ ;egiÓn.C~nt~~Y di$~~~o~::pueAos' y un 
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sistema longitudinal que alimenta los diversos flujos provenientes desde el Noroeste, 

Norte y Noroeste. 

El abasto alimentario visto de esta manera permite explidar porqú~ se ha' ~str¿cturado 
un sistema que ~s incapaz de sustraerse a la distorsión que•provoda ila 'desi~lJal : 
distribución . territorial del ingreso y que desemboca en la :co~b~~tr~6i6~· fí~ic~<de · · 

. - . -': :,.-- '(.'~·~.--:~-'_;-;_:· ~~:,-.. :.:<?;:i.'::~:~ .. :·':~<:<.:·:,::.-
mercancías, por lo cual el abasto resulta costoso a los éonsumidoreífde'·lasdu'dades·: , · 

'" ._, L "'; ¡ I'. ' "' ~-:~.· " _'•, . '• " • . • 

pero más aun a la población rural que paga en muchas ocasiones ·Gn;d~ti1'éI,C:os.to'ante .· 
la reexpedición de prodüctos que muchas veces producen las:mi;m~s-fe~-ió~~s;''.est~ 
es el caso de mecanismos de triangulación de productos desde 1~\cidci~C:l'.·~e'~éxico: • 

;:-.:~-. ,:;_ --:: :_..;_ ,_-i.._;r 

Sin ser productor, desde esta metrópoli se envían produc!c:>s ííortofr4!ibo1as y granos a 
. -.- -:::.-~- ,-" .-¿-¡';' -

entidades como Oaxaca, Nuevo León.Chiapas, Ta~asco y QlJintah'a ROO, entre ()fras. 
f ~, -•. :<, -,-~):\:-e~· --~h·-:_~':.l:;_,;f ~--;~/·· ~~;~~?<: ;:-~: .. _.;;"i· . .-· --~-

Debemos desta.car'.qJe. '~1••abasto'·•··~ortofrutíc.01a·.·.y'.'aecs~r¿ico~''ciepindf;casi' .. en·····sú· 

totalidad de la pro'd~d~ÍóHJ~i~fíl\i,Gr1i~~tr~~ ~n··~·I ~~·~r~ri~~ s~;~J~o\d~;rn~nifi~sto la 
,,,;. ·. «• ,1·. -'!,:· ;_ { ·;- ¡,' . _,,,_.. . •. ~. 

gran depend.enCia - cie; la-:··zMcM: dé.flujos ,.proyenientE!s\';del ~rn'ercado}externo,' 

pri ncipalm en te y en ;f &rl1~:5 Jg'nifi~~tiv~' de; le;~'. Est~~ü~'~Ún:idgs. ,<JE~t~ ii t¿~~iÓ~· ~refÍeja 
que 1as condicion~.s ·.exógéffa~) influyen;; también/ ér, )1a :·relaeión ''GÚi~~~~Regiéin, -
concretamente. a~artirde•.1afmayoáapertura 'comerciaTdada en 91. mar~o'de acuerdos 

pactados interíla~io~~i~e-~l~': crCC)~()~g~~iz~ciÓn .·~Jndi·~·, ·~~1.·C::orner~io), ·y.-ei' propio 

Con base a lo anl~ri~r:se ~stirn~!~ la-mayor especialización de regiones agrícolas en 

cultivos de expo0ación;'fLJrlª~~.entalrnénte frutas. tropicales ~'ho~alizas; y se:érea úna· 

alta dependenciat;ci~ ¡ 10~:: t\,Cjo~: é~ ~ grallcis. ¡:sto;•reiponde ·.a u'n· ·procesó .. ·de 

complementariedad :.frente/~ '.las~llecesidadés 'el~ ab~stecimierito.' y-'.c~ntro1 '··de los 

mercados de l~s:p~f~~~-indust~i~lii~db:s, liqÜ.ida~d2,,: ~A·P:~í~~s'cC>mo~I. nue~fro,··1a 
opción de alcanz~r ü·é6ns~r~~r nivele~ ade~uados d~ ;~t~s~ficie~cia alimentaria, 
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sistemas autónomos de abasto alimentario y profundizando la dependencia con los 

países del hemisferio norte. 

Resulta difícil consolidar un esquema de .mercado tal y como se plantea en el 

Programa Nacional de Modernización del Abasto y Comercio Interior, pues más bien 

este instrumento de política económica ha fomentado una participación selectiva del 

Estado y de agentes privados comerciales en ciudades y regiones atractivas por su 

infraestructura comercial y de transporte o por la presencia de segmentos de mercado ... 

con alto nivel de ingreso. 

La situación se agudiza hoy en día, por que el costo social de la crisis económica, a 

inicios .del presente año, tien.e un efecto directo sobre la contracción del ingreso 'de;la 

población, ello·. cancela las :posibilid~des',d~; qúe lá población; especial~ente ·los · 

sectores de bajos ingresos, acc¿daci ~de~~~da y 6po~u~am~nfo hacia 
. ,- ,' ,,; >.' ~; ·:f> ,,;/::,.~·· · .. -. . ''.·:- ·: ' ' ,.· < :·:: '. ,' . :·, . . "' . -;,~ :.:/~·,'.-~;-.. ~ ..... '.: ~:;~ 

• , __ J' ··;:··::·~.-~'::_¡ ~' 

Revertir lo. ante[iO~ re'qúi,ere: propGestas ·. q~~. pl.Jed~n; incidir sobre un desarrollo 

racicmal.enir~·.·1~~.'necelsidad~~¿1in1~ntaria~.·d~··z6ria.~··y··c:~~tr6s:.margi.n1das·iéspecto a··· 

:.~:~:i:~o:~fü~!rnrt;~~~~: ,J;'i~~i~;i*~~.~t~1~1~~~~~~~i~~~;~~:.~ 
agentes comerciales y éonsumidores, sólo así se pocirá_i~cldi(enla'='árticul~ciÓn de 

- • -·· •• ··: .: •••• ··- -·---.~_,~,0.-c-c."'- .-':r.···-·,:,.--.~ .... · · ··· ·- :_ ,·" .. ·.-_·_. , 

mercádós regionales que favorezcan zonas rurales y;-urbanas<que histó'ricamente han -- . ,. - -·.. ··'·., . . . . ' .. , . ' - ~ -- -

sidon1arginadas o presenta severos problemas de acce,so a la alin1entación:' 
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