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A 10 largo de la historia de la Ciudad 
de Mexico han surgido 1O!i mas diver
!OS mitai sabre la distribucian y comer
cio urbano de alimentos, matizados 
en cada momento, por la situacion 
economica prevaleciente. Estos mi
tos fonnan actualmente una parte 

'importante de nuestra rotidianeidad 
e involucran, entre otros factores, 
la complicidad aparente que se es

,tablece entre gobierno y comer
,ciantes para el incremento arbitrario 
de precios de los, bienes basicos, 
,el ocultamiento de productos para 
su reetiquetacion posterior, asi co
,mo las ganancias desmedidas que 
,se supone obtienen por igual desde 
el "tendero de la esquina", hasta el 
gran mayorista de la Central de 
Abastos. No dejan de tener impor
tancia tambien lossenalamientos ha
cia el intennediario como causante 
real del desorden observado en el 
abasto. Los supuestos descritos, co
bran mayor fuerza ante la presion 
que c:jen:e la espiral inBacionaria sabre 
los consumidores de pnicticamen
te ya cualquier nivel de ingreso, que 
se yen involucrados, directa 0 indi
rectamente, en la compra peri6dica 
de alimentos. 

-: Buena parte de los mitos arriba 
senalados, son despejados por los 
autores del trabajo "Abasto y dis
tribucion de alimentos en las gran
des metropolis", donde sintetizan una 
vasta bibliografia, ademas de infor

maClon directa y estadfstica espe
cializada, para despejar parte de 
las dudas que existfan en torno al 
fenomeno del comercio urbano. Las 

'interrogantes que aun prevalecen 
quedan planteadas como grandes 

:lineas de investigacion, suscepti
,bles de aprovechar por los estudio
•sos del tema, ya que la explicacion de 
,la problematica resulta inagotable. 

Un planteamiento sostenido a 10 
'largo del trabajo y que se apoya 
en la teorfa dellugarcentral, esque 
el sistema de abasto a la Ciudad de 

,Mexico, sebasa en un patron macro
,cefalico de relaciones rural-urbanas, 
,dentro del cual la metropoli ejerce 
;un dominio sobre sus zonas de in
•fluencia. Los pequenos productores , 
:esran relacionados con un solo mer- ' 
,cado mayorista y compiten entre ellos 
para ganar un mejor lugar en el 

I abastecimiento de la ciudad, en 
cambio, los mayoristas no compiten 
entre sf. Esto hace que sean los cen
tros urbanosquienesdeterminan los 
precios rurales y una causa de la 
desfavorable relacion de intercam
bio que sufre el sector agricola. 

Buena parte de la explicacion se 
fundamenta empfricamente, esto 
permite que el estudio clarifique la 
dimension real del comercio en 
la ciudad, el comportamiento y estrati
ficacion de comerciantes y consumi
dores, -agf como el papel regulador 
del Estado en el abasto urbano. En 
raz6n de 10 anterior, se parte de la 
importancia que tiene el sector 
comercio en la economfa, encon
trandose que a nivel nacional apor
ta el 20 por ciento del PIB Yabsorbe 
una cuarta parte de las ganancias de 

la sociedad, casi el mismo ni\'el de las 
manufaeturas. Es, asi mismo, un gran 
generador de empleo ya que ocupa 
aproximadamente el 20 por ciemo 
de la poblacion trabajadora; tan sOlo 

:Ia venta dealimentos concentrael44 
por ciento de la ocupacion, de ahi el 

,peso espedfico de este giro dentro 
:del comercio total. 

Lo mas interesante del estudio es 
el aspeeto que se refiere al comer
'cio al menudeo dentro de la Ciu
dad de Mexico. Con un manC"jo 
adecuado de la teoria economica y 
las herramientas cartograficas, se con
cluye que el comercio de esta ciudad 
'tiene una estructuld bimodal, es decir, 
.Ia coexistencia de un gran numero 
de establecimientai grandcs y moder

:nos que, sin embargo, realizan 1mis 
;de la mitad de las ventas. 

Para conformar la tipologia del 
comercipen la Ciudad de Mexico, se 
recurre a la variable ter.nolflgica como 
insumo central, 10 que equivale a 
establecer la forma en que se estruc
turan internamente los distintos 
negocios pam reali7.ar sus actividades. 
De esta manera se logran identi
ficar tres ti pos de tecnologias comer
ciales: a) pequeilo comercio fijo 
que tiene las escalas mas reducidas 
de venta, los costos de distribucion 
mas altos, los margenes comercia
les mas elevados y los proouctos mas 
caros del mercado de alimentos; 

b) mercados itinerantes (mercados 
sobre ruedas y tianguis), la diferen
cia con el tipoanterioressu mejores
cala de ventas que Ie permite un 
radio mas amplio de accion y me
nores costos de distribucion por 
unidad vendida, 10 cual Ie permite 

ofrecer precios mas bajos, y, c) super
,mercados en sus distintas variantes, 
este sistema tiene elevadas escalas de 
operacian, metoda> masiva> de venta 
(auta;ervicios), pa;ee tecnicas de ges
tion modemas, reduce ca>tos de venta 
y margenes comerciales; adernas, tiene 
una gran productividad que 10 colo
ca en posicion de ofrecer los mejores 
precios del mercado, aunque ella no 
ocurre con frecuencia por razones 
asociadas con la estructura urbana 
der consumo. Hasta el ano de 1946, 
la venta de alimentos al menudeo 
constitufa una aetividad exclusiva del 
comercio tradicional, es decir, peque
nos negocios con uso intensivo de 
mana de obra familiar y requeri
mientai de capital minimo, tales como 
recauderfas, pollerias, cOll'nicerfas, 
tiendas de abarrotes, entre otra>. H~
ta que aparece el primer super
mercado que da inicio al consumo 
moderno. Sin embargo, el comercio 
tradicional comienza a perder fuerza 
para dar paso al comercio moderno, 
que en 1970 participaba ya con el 10 
por ciento de las ventas totales de 
alimentos en el Distrito Federal, 
en 1975 'absorbio la tercera parte 
y, para 1985 fue de 37 por ciento; 
pese a ello, el comercio tradicio
nal sigue teniendo una gran im
portancia. 

La diferenciacion de los estableci
mientai comerciales tambiffi esta aso
ciada al tipo de consumidor. EI 
comercio mooerno ofrece servicios 
en zonas de poblacion de medianos y 
altos ingresa;, mientras el tradicional 
abastece preferentemente a estratos 
de bajos ingresos. Los factores 10
cacialales mas importantes del comer



cio son eI ingreso y la densidad de 
poblaci6n, es decir, la demanda efec
tiva de las zonas, aSI como las vias de 
comunicad6n (los auto5ervicios pri
vados casi siempre se ubican en las 
prindpales arterias urbanas) y las fa
dlidades para conseguir terrenos 
adecuados en zonas por 10 regular 
muy saturadas. Esta es una de las 
ra7Dnes par la mal delegaciones pollti

~ cascon un alto grado de ruralizaci6n 
·y "dispersi6n" de la poblaci6n como 
TIahuac y Milpa Alta, no cuenten 
con este tipo de comercios. 
· De cualquier manera, cada canal 
comercial tiene una importancia 
relativa en la venta al menudeo, liegUn 

ieI prodUcID alimentaTio que lie maTlfje. 
!EI pequeno comercio independiente, 
que no se enmentra incluido en mer
cados publicos y m6viles, tiene una 

•partidpad6n relevante en la carne 
de res y polio (30 por ciento) y de 
.abarrotes (27 por ciento). En los 
'mercados publicos y tianguis, se 

•venden tres martas par1:fS de las frutas 
·Ylegumbres que se consumen en eI 
D.F. (33.6 Y42.6 por ciento respeeti
·vamente); los auto5ervicios privados 
son iI1lpottantes en la comerdali
zaci6n de practicamente todos los 
productos alimenticios a excepeion 
de frutas Ylegumbres (12 por ciento), 
venden la tercera parte de abarrotes, 
de peseados y rnariscos. Los auto
servicios publicos5010 tienen impor
tancia en aba rrotescon 16 por ciento 
de las ventas en el D.F. 

En cuallto a estructura de pre
dos, se demuestra que no existen 
diferencias abismales entre un tipo 
de canal y otro: en frutas y verduras 
eI canal mas barato es eI mercado 

sobre TUedas seguido de los tianguis, 
que manifestaron precios menores 
almercadopublicocon 13porciento 
y 16 por ciento respectivamente. En 
este rengl6n, eI canal mas caro es 
el autoservicio privado, cuyos pre
cios fueron 9 por ciento superiores 
respecto al mercado publico, la dife
renda de precios entre el comercio 
moderno y tradicional es de 5010 eI 
10 porciento. 

EI grado de control que ejerce el 
mercado mayorista es determinante 
en el D.F. Cuatro grandes bodegue
ros controlan la distribuci6n del 72 
por ciento de chile verde, tres eI 

.53 por ciento de lim6n, tres 47 por 
·ciento del platano y 10 mismo ocurre 
con eI resto de los productos. Es
·tos bodegueros ejercen su control 
·con base en tres mecanismos: a) la 
siembra directa en ranchos de su 
propiedad 0 parcelas rentadas; eI 
control indirecto a traves del finan
ciamiento osuministro de insumos a 
los productores, y eI acaparamiento 
de cosechas mediante intermedia
rios 0 administradores locales y re
gionales. 

EI Estado por su parte, trata de 
cumplir un papel regulador en e1 
abasto (tiendas publicas), pero no ha 
tocado las estructuras en que se basa 
el funcionamiento romercial, mas bien 
realiza cambios parciales orienrados 
a eliminar meDa; de hoteUa que eviten 
posibles tensiones sociales por desa
basto. Las acciones mas relevanres 
del Estadoson dos: evitar que una de 
las metr6poli.., mas grandes del mundo 
tenga problemas de abasto y dislri
buir alimt>ntos, algunos a precios 
subsidiados a una red oficial de tien

das barriales. A pesar de que el 
gobierno interviene en todos los es
labones de la cadena comercial, no 
ha tacado la esfera del mayoreo ni 
impulsado el mejoramiento tecno
logico del comercio tradicional, 
10 que ha limitado sus efectos positi
vos. 

En suma, resulta un estudio es
clarecedor que de haber tratado 
tambien productos como el huevo 
y la leche, tendrfa un espectro de 
explicaci6n mas amplio y estarfa po
niendo al descubierto otros canales 
comerciales aun ineditos. FELIPE TO· 
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