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RESUME

Quito est un des centres de consommation les plus importants de l'Equateur
et pour être la capitale de la République elle attire une grande diversité de
types de migrants tant nationaux que~étrangers. Cela entraine une grande variété
dans la demande de biens de consommation.

L'approvisionnement de la ville en produits frais se fait en grande partie par
des mécanismes spontanés et traditionnels de commercialisation. Les produits
alimentaires proviennent de différentes sources: des zones productrices(Tungurahua,
Pichincha, Manabi) et de centres urbains de redistribution (Ambato pour la Sierra
et Santo Domingo pour la Côte).

Les fruits et les légumes parviennent aux consommateurs, aprés étre passés
par une chaine d'intermédiaires plus ou moins longue suivant le produit et le lieu
de commercialisation. A Quito en général cette chaine est relativement courte:
producteur, commercant de gros mobile, commerçant de gros fixe, petit commercant,
consommateur. La spéculation est un des facteurs qui altère le prix des produits
alimentaires, plus que la taille et la longueur de la châine d'intermédiaires.

A Quito les produits alimentaires sont distribués à travers une trentaine de
marchés, trois de ces derniers fonccionnent comme grossistes (San Roque, Camai,
Mercado Mayorista) qui approvisionnent a leur tour les petits marchés et les foires
hebdomadaires de la ville. •

Chaque marché se comporte comme un élément intégrant d'un systéme. Ce
dernier possede una dynamique qui suit la croissance de la ville et qui est une
réponse a ses contradictions. Contradictions que l'on retrouve au niveau de l'Etat
et des différents politiques ou alternatives qu'il tente de développer pour répondre
aux problemes posés par l'approvisionnement de Quito: foires hebdomadaires
"libres", Marché de gros.

SUMMARY

Quito is one of Ecuador's most important consumer centers; as the national
capital, it attracts migrants from ail over the country and from ail over the world.
As a result the demand for consumer goods is very varied.

Food is supplied by both spontaneous and traditional comercial mecanisms. Quito's
fresh foods stem from two sources: the producer regions are the provinces of
Tungurahua, Pichincha and Manabi while the collector centres are Ambato and
Santo Domingo.

Products reach the final consumer through a chain of intermediaries, whose
type and scale depend on the product and place of sale. However relatively
short chains composed of four or five stages predominate in Quito: producer, mobile
wholesaler, fixed wholesaler and retailer and consumer. Speculation is a greater
fractor in a product's final price than the length of the chain. Products are dis
tributed in Quito :..by a network of thirty three daily and periodic markets. Three
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of these, San Roque, El Camai and Wholesale Market, supply ail the other retail
markets.

Each unit acts as an element of the system. The latter's dynamism reflects
the city's development and is one response to its contradictions. These are also
evident between the varied actors involved in commerce and those of the state,
its policies and programs.

RESUMEN

Quito es une de los centros de consumo mas importantes dei Ecuador y por
ser la capital de la Republica atrae a una gran diversidad de tipos de migrantes,
tante nacionales como extranjeros. Todo esta imprime una gran variedad en la de
manda de bienes de consumo.

En Quito el aprovisionamiento de productos frescos se hace en gran medida
en base a mecanismos de comercializacion espontaneos y tradicionales. Los pro
ductos frescos que Ilegan a Quito provienen de diferentes fuentes: de las prin
cipales zonas productoras de las provincias de Tungurahua, Pichincha y Manabi
y, de los centros urbanos de acopio: Ambato en la Sierra y Santo Domingo en la
Costa.

Las frutas y legumbres Ilegan al consumidor final después de haber pasado
por una cadena de intermediacion mas 0 menos larga, cuya extension varia de
acuerdo al producto y al lugar de comercializacion.

En Quito, en general, predomina una cadena relativamente corta: productor,
mayorista movil, mayorista fijo, minorista y consumidor.

La especulacion es une de los factores que altera el precio de los productos
alimenticios; es mas importante que el tamafio de la cadena de intermediarios.

La distribucion de productos alimenticios en la ciudad de Quito se hace a través
de una red de una treintena de mercados y ferias. Tres de ellos funcionan como
mayoristas: San Roque, Camai y Mercado Mayorista, los cuales, a su vez, abastecen
a los mercados minoristas y ferias semanales de la ciudad.

Cada mercado se comporta como un elemento integrante de un sistema el cual
se caracteriza por una dinamia que acompafia el crecimiento de la ciudad y que
constituye una respuesta a sus contradicciones.

También se observa contradicciones a nivel de los diferentes actores de la
comercializacion, entre éstos el Estado. El Estado, con sus diferentes politicas,
alternativas y programas, intenta dar un conjunto de respuestas al problema que
plantea el abastecimiento de Quito; entre tales respuestas tiene significacion la
creacion de las ferias semanales libres y la dei Mercado Mayorista.

INTRODUCCION

En el Ecuador los mercados y ferias constituyen el escenario basico de la
comercializacion de los productos alimenticios. En ellos se abastece directamente
la mayoria de la poblacion y se aprovisionan otros canales de redistribuicion muy
importantes en el pais, como las tiendas y, ultimamente, los supermercados.

El presente articulo tratara sobre los aspectos estructurales y sobre el dina
mismo de la red de mercados y ferias de Quito.

Se partira de la identificacion dei universo de unidades de mercadeo, para
establecer luego su tipologia y jerarquizacion ,asi como las fuentes de abaste
cimiento y los mecanismos de distribucion de productos. Se identificaran las mo-
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CUADRO N°
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LA I/ICENTINA
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1. Para elaborar este cuadro. se tomaron en cuenta uni
camente a los mercados y ferias de viveres. Dentro
de e110s. se hizo un contaje exhaustivo de los vende
dores de viv~res y otras mercancfas. sean éstos fijos.
feriantes 0 ambulantes. Estan excluidos los mercados
y ferias de animales, artesanias, manufacturas, etc., co
mo por ejemplo los de Arenas, Ipiales y Tejar.

II. Mercados fijos, diarios, sin feria.

III. Estos mercados estan constituidos por agrupaciones de

camiones y camionetas que venden, principalmente. fru
tas de la Costa. Se localizan en un lugar fijo y fun
cionan diariamente, con rotacîon de comerciantes.

IV. Son ferias, muy pequeiias. que por su dimensiôn. no
estan incluidas en el cuadro. Estas ferias tienen po

ca influencia y son poco conocidas; posiblemente exis
ten otras. Son susceptibles de desaparecer 0 de for
talecerse.





dalidades que asume la cadena de comercializaci6n en Quito y el papel que tienen
sus diferentes actores.

Finalmente, se expondran las nuevas tendencias de mercadeo, las ventajas y
desventajas que éstas ofrecen, frente a los sistemas tradicionales de comerciali
zaci6n.

Este trabajo es parte de un proyecto de alcance nacional. Los datos que fueran
utilizados para su elaboraci6n provienen: de la revisi6n de documentos, fundamen
talmente elaborados por la Direcci6n de Mercados dei Municipio de Quito; dei se
guimiento por un ana de los diarios y revistas de mayor circulaci6n nacional; y
dei trabajo de campo (observaci6n directa, aplicaci6n de encuestas, entrevistas,
contaje de mercados, ferias y comerciantes).

Se cont6 con una amplia colaboraci6n de los funcionarios dei Municipio de
Quito, deI Ministerio de Agricultura y Ganaderia, y dei Mercado Mayorista.

1. IMPORTANCIA DE QUITO COMa CENTRa DE CONSUMa

Quito, con 858.736 habitantes, es la segunda ciudad mas poblada dei Ecuador,
después de Guayaquil que tiene 1'175.276 habitantes. (INEC,1982) El crecimiento
demografico de la urbe esta vincùlado con su condici6n de Capital de la Republica
y con el desarrollo econ6mico dei pais, derivado de la explotaci6n petrolera a par
tir de 1975. En las tres ultimas décadas la poblaci6n de Quito se ha cuadrupli
cado. Si bien en el pasado el crecimiento de la ciudad se hizo a expensas de
su densificaci6n, actualmente 10 hace en base de una "ampliaci6n dei perimetro
que la contie ne" . (Plan Quito, 1980: 159). Estos son elementos que presionan
sobre la demanda de productos alimenticios y sobre el modelo de distribuci6n es
pacial de los mercados y ferias.

Uno de los factores explicativos basicos de su crecimiento poblacional es la
migraci6n. El hecho de ser el centra administrativo mas importante dei pais incide
en que la migraci6n tanto nacional como extranjera sea permanente, positiva y
selectiva. Esto no contradice al hecho de que, al mismo tiempo, migren a Quito
los elementos menos calificados de otros centros urbanos y dei area raral dei
pais, particularmente de las otras zonas de la Sierra. Entre estoo polos de tipos
de migrantes se encuentra una escala compleja de grados y matices que configura
una poblaci6n que imprime una amplia diversidad en la demanda de bienes de
consumo.

El flujo interconectado de practicas alimenticias y el paulatino proceso de es
tandarizaci6n de aigunos modelos de consumo, son factores que hacen de Quito
un espacio propicio para la absorci6n de una gran variedad de productos prove
nientes de diferentes zonas de producci6n y de centros de acopio deI pais.

Il FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LOS MERCADOS y FERIAS DE QUITO

En Quito coma en el resta dei pais, los productos, antes de que lIeguen al
consumidor final, han atravesado por diferentes etapas que pueden sintetizarse
en dos momentos basicos:

1) el de "recolecci6n" 0 "acumulaci6n"; y
2) el de "distribuci6n" (Bromley, "El Comercio de ...", 1975-05-07)

El tamano de la cadena de intermediaci6n varia de acuerdo a diferentes fac
tores, entre otros, al tipo de producto y a la localizaci6n de las regiones de pro
ducci6n. A menudo hay diferentes tipos de fuentes de abastecimiento para los
mismos productos y, por 10 tanto, diferentes tamanos de la cadena.

Es importante distinguir entre 10 que lIamaremos las "zonas productoras", que
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abastecen a un centra urbano en forma directa 0 indirecta, y los "centros acopia
dores" Que actuan como filtros de la comercializaci6n.

Entre las zonasproductoras Que abastecen a Quito senalamos la~ siguientes:

En primer lugar, la Provincia de Tungurahua con Quero, Patate, Pelileo, Pi
Iiaro, Ficoa, Ambato y San Francisco, Que producen frutas, legumbres y hortalizas;
la Provincia de Pichincha con Santo Domingo de los Colorados, el Valle de Los
Chillos, la zona noroccidentai (Nanegal y Nanegalito), la zona este (Tumbaco, Pifo,
YaruQuf, El Quinche) y Machachi Que, a mas de los productos senalados, abastecen
de leche y de carne, la Provincia de Manabi con Chone, Manta, Quinindé, Puerto
L6pez, San Roque, Santa Ana, Portoviejo, El Carmen y Laurel, Que abastecen de
pescado, mariscos y frutas tropicales.

En segundo lugar, la Provincia de Esmeraldas Que tiene un papel secundario
respecto de Manabi en la producci6n de pescado, mariscos y de frutas de la
Costa; la Provincia de Guayas con Daule, Balzar, Guayaquil y Milagro; la Provincia
de Los Rios con Quevedo, Ventanas, Baba, Palenque, Vinces, Zapotal y Ricaurte;
final mente, la Provincia de Bolivar con Balzapamba y Echeandia (Municipio de
Quito, Informe dei Censo de Vendedores Mayoristas, 1977,77 - 83,261)

El Carchi tiene importancia como abastecedor de papa, granos frescos y se
cos, y la Provincia de Imbabura como abastecedora de tomate procedente de
Pimampira y de choclo.

Sin embargo, las grandes transacciones Que ligan a Quito con sus abastece
dores son canalizadas a través de tres centras basicos: Ambato, que posee una
red de mercados mayoristas y Que tiene una importancia interregional; Santo Do·
mingo de los Colorados, Que funciona como puerto de los productos de la Costa
y de su propia Mea de influencia; y la Provincia dei Carchi(1).

Las posibilidades de comercializaci6n eficiente no existen si no hay una infra
estructura vial que las sustente. Las adecuadas caracteristicas de las carreteras
Quito-Ambato, Quito-Santo Domingo, y Quito-Tulcan, traducen el activo nexo que
Iiga à la capital con estos centros urbanos (Ver gréifico N° 1).

El hecho de que la mayoria Qe los productos frescos, importantes para la
dieta, proceda basicamente de Ambato, determina que las actividades de mercado
en Quito estén definidas por las pulsaciones comerciales de aquella ciudad.
Mientras los principales dias de feria de Ambato son lunes y viernes, en Quito
son martes y sabados para los mercados de San Roque y El Camai, que cumplen
con la funci6n de mayoristas y de abastecedores basicos de los mercados mi
noristas.

De 10 expuesto se deduce que los mercados "tradicionales", lejos de funcionar
en forma "caôtica" y "anarquica" como a menudo afirman voces oficiales, forman
un sistema coherente y arm6nico.

III RED DE MERCADOS y FERIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN QUITO

Es necesario partir de una definicién operativa de mercado y de feria, puesto
que son términos que se entienden de diferente manera.

1 . Esta provincia tiene importancia coma abastecedora de papa en gran medida, porque pro
duce una variedad denominada "chala", muy apreciada par los consumidores de Quito.

El grueso de su producci6n no pasa por los mercados de Tulcan, porque los mayoristas
se vinculan directamente con los centras de producci6n; se campra en sementera, utili
zando el sistema de "cave" (cosecha) que realiza una "cuadrilla" (grupo) de trabajadores
que depende dei comerciante. Esta forma permite obtener grandes ganancias frente al
productor.
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3.1 LOS MERCADOS

Son centros de comercializaci6n que se asientan dentro de estructuras fi jas
y cerradas donde se distribuyen los puestos de comerciantes por giros, es decir
por el tipo de productos que se vende.

Funcionan diariamente con horarios regulados por el Municipio y sus usuarios,
los vendedores, pagan tarifas(2) que dependen de la categoria dei mercado, dei
tipo de productos que se vende y dei tamano dei puesto.

3.2 LAS FERIAS

Son lugares abiertos de comercializaci6n, ocupados por los comerciantes, sea
por concesi6n municipal, sea por "toma" dei espacio.

En su interior se distribuyen los puestos con diferentes grados de organiza
ci6n de acuerdo:
1) a la antiguedad que tenga la feria;
2) a la presencia 0 ausencia de una organizaci6n de los comerciantes y
3) al grado de consolidaci6n de la ultima.

Usualmente, se sigue el patr6n de disposici6n que rige para los mercados
fijos. Las ferias funcionan en forma peri6dica, generalmente una 0 dos veces por
semana.

En las ferias hay grandes diferencias infraestructurales. En algunas los produc
tos se asientan en el suelo, como en la Mena 1; otras cuentan con mesas de
madera, descubiertas 0 cubiertas por techos improvisados, como en La Luz; al
gunas tienen casetas de madera, como en la dei Comité dei Pueblo.

En las ferias consideradas por el Municipio como "Iegales", los usuarios pagan
tarifas siempre inferiores a las de los mercados fijos; en las "ilegales" no se paga
tarifa alguna(3).

3.3 TIPIFICACION y JERARQUIZACION DE MERCADOS y FERIAS

En Quito existen 33 mercados y ferias con caracteristicas que corresponden
a las definiciones anteriormente expresadas. (Ver cuadro N° 1).

Los mercados fijos son casi en su totalidad construidos, mantenidos y catas
trados por el Municipio(4). De éstos, 15 incorporan una feria peri6dica y son los

2. La Direcci6n de Mercados define como tarifa: "la suma que una persona paga al Mu

nicipio por la tenencia 0 concesi6n de un puesto de venta en el mercado 0 feria, junto

con instalaciones fijas dei mismo puesto y los servicios complementarios que se le dan

para que pueda cumplir en mejor forma su funci6n de vendedor. No es un gravamen

o impuesto sine un ingreso no tributario. que se deriva dei uso de un bien municipal

de dominio publico" (Municipio de Quito. Consultoria en mercado. Estudio de tarifas
para el nuevo sistema de mercados de Quito. Quito. 1973).

3. Segun algunos administradores de mercados se trata de una estrategia de control que

usa el Municipio. Cuando no cobra, tiene la posibilidad de desalojar a los comerciantes

cuando 10 considera necesario. como es el caso de la Mena 1. por ejemplo. El cobra

de tarifas juega un papel de reconocimiento y consentimiento de la feria. Esto es visto

por los comerciantes de la misma manera. Asi un dirigente de feriantes se refiere como

"inseguras" a aquellas ferias en las que no se paga y "seguras" a aquellas en que se

paga. Muchas veces el lIegar a pagar las tarifas se convierte en una meta de los fe

riantes.

4. Excepto: el de la "Kennedy" que fue construido y es administrado por una organizaclon

privada, el de San Carlos que fue construido por el (BEV) Banco Ecuatoriano de la Vi

vienda y es administrado por la directiva de copropietarios de la urbanizaci6n dei mismo

nombre; el de la Ferroviaria Alta que funciona al aire libre. pero que 10 clasificamos

como mercado por tener un funcionamiento diario y una estructura fija en construcci6n.
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1 Frutas ide la Sierra), legumbres, hortalilas
2: Legumbres, hortalilas
3 Leche, pruduclos lâcteos

4. Leche, carne
5: Frutas tropicales cime

6: Pescado, mariscos

7: Papas, granos frescos y secos

8: Tomale, mail lierno
9: ArrOl
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siguientes: América, Andalucia, "Ifiaquito" 0 Carolina, "Camai" 0 Chiriyacu, La Floresta,
La Magdalena, el Mercado Mayorista, Rumifiahui, San Carlos, San Francisco, San
Roque Nuevo, San Roque Viejo, La Vicentina, Kennedy y Ferroviaria Alta.

Seis son mercados fijos sin feria: Los Andes, Central, Cotocollao, Santa Clara
Norte, Santa Lucia, Villa Flora. Doce son ferias aut6nomas: Carcelén, Calzado,
Chillogallo, Comité dei Pueblo, El Condado, La Luz, Mena l, Mena Il, San Juan(5),
Santa Martha, Toctiuco Alto y La Tola.

A mas de éstos, existen ciertas formas de mercadeo que por sus peculiarida
des se las ha considerado por separado. Se trata de los camioneros y camio
neteros especializados en frutas de la Costa, que venden en proporciones ma
yoristas 0 semimayoristas; estos comerciantes se ubican en la plataforma dei Cen
trai Técnico y en la calle Ermita (ver anexo N° 1). También han sido exclufdos
dei cuadro, por su caracter fugaz, aquellos brotes de comercializaci6n que se ubi
can en las ace ras. (Ver anexo N° 2).

Cada unD de los mercados y ferias tiene vida propia, pero al mismo tiempo
se integra en un sistema. Los mercados, por 10 tanto, condicionan mutuamente
su génesis, desarrollo y caracterfsticas individuales.

Los mercados y ferias de Quito se diferencian entre sf por aigu nos aspectos
como la magnitud y el tipo de transacciones, el papel que tienen dentro de la
red y las condiciones de la planta ffsica y de los giros. En vista de estas di
ferencias, se configuran, al interior dei sistema de mercados y ferias, una tipolo
gfa y una jerarquizaci6n que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. Mercado Mayorista + Minorista + Feria
2. Mercado Minorista + Feria
3. Mercado Minorista
4. Feria

Como puede apreciarse, no existen en Quito mercados mayoristas puros. Por
el contrario, siempre estan asociados a un mercado minorista y, 10 que es mas
importante, dependen de sus ferias, que tienen proporciones mayoristas.

En Quito hay tres mercados de este tipo que cumplen la funci6n de abaste
cedores de los mercados minoristas fijos, de las ferias y de los vendedores am
bulantes. Estos son: el San Roque, el Chiriyacu 0 "Camai" y el Mercado Mayo
rista.

De éstos, el primero constituye la piedra angular en el abastecimiento de la red.
Por él atraviesa casi la totalidad de productos frescos en proporciones mayoristas:
legumbres, hortalizas y frutas de la Sierra y de la Costa (las ultimas se venden
en las calles adyacentes al mercado).

Pocos productos pasan por el Camai (choclo, tomate, platano verde, naran
ja) y en proporciones comparativamente menores que por el San Roque; mas au n,
parte de los "mayoristas" de este mercado se abastece en el San Roque(6).

El Mercado Mayorista abierto apenas en 1981, esta poco involucrado hasta
ahora en la comercializaci6n de productos agrfcolas frescos; la papa es qUlza
el unico producto sobre el cual tiene- un significativo control. Si bien realiza el

5. . Este mercado tiene una estructura fija. pero funciona como feria. una vez a la semana

(jueves). los comerciantes que venden dentro de la estructura pagan como si fueran fijos.

los que estan fuera de la estructura. pagan por el dia de feria.

6. Segûn la afirmaci6n de uno de los administradores dei mercado y la apreciaci6n dei propio

Municipio. "el mayoreo" de alimentos basicos. especialmente frutas y hortalizas. se hace

en un 75 u 80% en los mercados San Roque y Chiriyacu (El Camai) Si bien esta apre

ciaci6n es anterior il la apertura dei Mercado Mayorista. al presente la situaci6n casi no

se ha alterado. (Municipio de Quito. "Informe dei Censo de Vendedores Mayoristas.....

1977.6)
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mayoreo de tomate, plâtano verde, cebolla paitena y ajo, la mayor parte de estos
productos continua pasando por el mercado San Roque.

El abastecimiento de estos mercados se hace por medio de los comerciantes
"mayoristas m6viles" ligados al transporte, que traen los productos desde los cen
tros de producci6n 0 acopio hasta el mercado. Alli los entregan directamente a
los minoristas (fijos, feriantes y ambulantes) y a los mayoristas fijos, conocidos
como "revendones"(7), que a su vez abastecen a los minoristas.

3.4 EL DINAMISMO DE LA RED

En el sistema de mercados y ferias, pueden identificarse la estructura y la
funci6n que cumple cada una de sus partes; pero todo esto se encuentra en mo
vimiento permanente. Su dinamia depende de la interrelaci6n de los elementos
constitutivos dei sistema asi como de la vida y desarrollo de la ciudad, que es su
contexto.

La aparici6n, el desarrollo, la depresi6n y la extinci6n de cada unidad de mer
cado, son el resultado de una serie de disputas y luchas entre los diferentes ac
tores: las entidades vinculadas a los mercados, como el Municipio y el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia (MAG), a través de sus politicas y programas; los ac
tores directos de la comercializaci6n: mayoristas m6viles- fijos, mayoristas- minoristas
y minoristas fijos - feriantes. Los resultados de estas contradicciones dependen
dei reparto de fuerzas entre ellos.

La dinamia dei sistema de mercados estâ influida, ademâs, por las opciones
que toman los comerciantes en vista de su experiencia basada en el error-ensayo
yen la identificaci6n de las necesidades, siempre m6viles, dei consumo.

En esta dinamia tiene una incidencia similar la aparici6n de otros tipos de
establecimientos comerciales como supermercados y comisariatos, asi como el im
pacto que éstos ejercen en los consumidores y en su ubicaci6n espacial.

A nivel interno dei sistema, hay dos variables que juegan un papel preponde
rante en la supervivencia de los mercados y ferias, y en la determinaci6n dei ârea
de influencia de cada une de éstos: la distancia espacial que separa a un centro
de otro y la distancia temporal que existe entre los dias de feria. La teorfa dei
"mâximo rango y dei minimo rango" juega con la interrelaci6n de estas dos varia
bles. y con la demanda de mercancias (Ver: Bromley, J. R., "The Organization of
Quito's Urban Markets", 1974, 46-47). Sin embargo, estas variables no siempre
actuan de la misma manera ni producen los mismos efectos.

Caracteristicas como el tamano de los rrlercados, el peso que tenga une 0

mâs de sus giros, el tipo de transacciones que se efectuen, la racionalidad econ6
mica de los comerciantes, las condiciones econ6mico-sociales de los barrios, son
algunos de los factores que relativizan el efecto de la distancia temporal y espa
cial que hay entre los centros, Para ilustrar 10 expuesto, veamos algunas situa
ciones que se dan en Quito.

La presencia de un mercado grande que adicionalmente desarrolla una feria
importante, produce efectos sensiblemente negativos sobre los mercados fijos,

7. Los rnayoristas moviles se especializan en la comercializacion de ciertos productos en

una condicion muy dinâmica. Cuando manejan productos que se dan durante todo el ano,

son especialistas en éstos de manera permanente. Cuando se trata de productos esta

cionales, se especializan en otros productos, también estacionales.

Estos mayoristas son conocidos como "los mangueros", "los tomateros", "los aguacateros",

"los hornaderos", "los chocleros", etc. y generalmente forman asociaciones de comerciantes

por giros (tipos de productos).

Hay mayoristas fijos de pocos productos. Por esta razon, el Mercado San Roque y El

Camai funcionan como Mayoristas de todos los productos, ùnicamente los dias de feria.
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mas pequeiios y que estan dentro 0 cerca su area de influencia. Es el casa de
los mercados de La Villa Flora y Los Andes con respecto al Camai y, en menor
proporcion, el casa dei mercado Santa Lucfa frente al de la Magdalena(8).

Sin embargo, la proximidad que existe entre dos mercados pierde importancia
cuando actûan otros factores. Por ejemplo, el mercado San Roque y el San Fran
cisco estan separados par una corla distancia, pero no se da una relacion de
competencia entre ellos porque el primera es un mercado mayorista, 10 que ase
gura un tipo de cliente la muy especial (los comerciantes minoristas). Ademas,
porque el mercado San Francisco mantiene una vieja tradicion de abastecedor
de instituciones como el ejército y aigu nos conventos.

Las caracteristicas fisicas de los edificios juegan también un papel importante
en la vida de los mercados. Los pisos altos 0 los sotanos estan casi vacios de
comerciantes y consumidores. Este es el casa de la planta baja dei mercado San
Roque y el de la planta baja y dei segundo piso en el Camal(9), a pesar de que
cuentan con estructuras nuevas.

El frio y la ventilacion e ilunvnacion inadecuadas, la presencia de muros en
tre los puestos, son factores que, por diferentes razones, alejan a comerciantes y a
consumidores impulsandolos a buscar espacios abiertos y facilmente accesibles(1 0).

El casa dei mercado Andalucfa ilustra el efecto que producen los factores
endogenos y exogenos dei sistema: segûn la Presidenta de los comerciantes fi
jos, su depresion se inicia con la apertura dei mercado liiaquito, y se agudiza
con el desarrallo de una caden a de supermercados ubicados en su area de in
fluencia. Este es el casa de "La Favorita" (actualmente denominado "Supermaxi"),
ubicado en el Centra Comercial de liiaquito (CCI), el dei Complejo Comercial "El
Bosque" y el reciente surgimiento de (1984) "Mi Comisariato" cercano al CCI.

Estos supermercados, sin embargo, no afectan al mercado de liiaquito, a pesar
de que esta mas cerca de estas centros que el mercado Andalucia, posiblemente
porque es muy prestigioso y desarrolla una feria importante que atrae a una c1ien
tel a de clases altas.

8. Un administrador de mercado dice: "El pùblico se concentra en los mercados grandes,

porque dice que en los mercados grandes se consigue todo 10 que se quiere V' ·tal vez,

mas barato. En los mercados pequeiios da desesperacion ver cuatro cositas. Y es verdad.

Aunque esté mas distante, no les importa pagar el pasaje".

9. El Presidente de la Asociacion de Comerciantes Fijos de El Camai, comenta: ",Camo

van a establecerse comerciantes en lugares frios V obscuros V donde no penetran los con

sumidores" .

(La parte baja esta casi vacia V la alta esta ocupada por muv pocos costureros remen

don es, que reparan ropa en maquina de coser).

El administrador dei Mercado Santa Lucia (febrero de 1984) al referirse al San Roque

cOl11enta: "i Donde se ha visto que un mercado se haga en el subterraneo! ,Qué trabajadora

va a ir a este frio a congelarse 7 En lugar de puestos, parecen letrinas. i Es horroroso!

Un comentario similar hace dei mercado América, que tiene un sotano donde antes fun

cionaba la feria: "Era una oscuridad barbara. Habia murallas, que VO hi ce volar (botar)

para salir a la rampa".

10. Muchos informantes comerciantes V administradores de mercados enfatizan en un patron

de conducta, comùn en los consumidores de Quito: el acudir a "10 que esta mas a la

mano "No les gusta ir mas allacito". A esta atribuven en parte el éxito de las ferias.

La misma razon explica la disputa que establecen los comerciantes por ubicarse en las

areas mas periféricas de los mercados 0 ferias (las entradas de mercados 0 aùn las

calles). El informante anteriormente citado opina que la "estructura debe ser abierta V

con malla, para que la gente, en general, se de cuenta de 10 que haV".

"Que no hagan muros de separacion de 1 metro, 1,50 metros de alto. Les he anticipado.

i Por Dios l , cuando va comiencen a hacer mercados, pcinganse de acuerdo ustedes con los

seiiores ingenieros; pero hagan un piano que corresponda a un mercado lIamativo V no

a una tramp a de ratones". Seriala que recomendo que no se alzaran estas muros en los

mercados de Conocoto V de la Ferroviaria Alta, cuva construccion esta fonalizada.
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Con la expuesto se intenta demostrar que el sistema de mercados y ferias
no se desarrolla en ftJrma organica sino en base a la resolucion de una serie de
contradicciones.

Se debe afiadir que su dinamismo es, al mismo tiempo, un reflejo y una res·
puesta frente al desarrollo de la ciudad misma. El hecho de que los mercados
fijos se localicen con preferencia en los barrios mas céntricos de la ciudad, y las
ferias en los barrios periféricos, no es un fenomeno estructural sino un efecto dei
aludido dinamismo dei sistema. El papel que juegan las ferias en este sentido,
no ha sida reconocido hasta el presente. Sus actores, los feriantes, se convierten
en pioneros de los mercados; mas aun, actuan coma una verdadera punta de lanza
dei sistema. Cuando empieza a nacer un nuevo barrio, la primera que se nota son
estas pequefios "brotes" espontaneos de comercializacion.

En la medida en que se densifican los barrios y aumenta la demanda de pro
ductos, los feriantes se aglutinan progresivamente; se organizan y presionan a las
autoridades para que mejaren las condiciones infraestructurales y se ordenan los
giros. Asi logran configurar una feria fuerte y prestigiosa, que posteriormente
se convierte en un mercado fijo. Cuando éste empieza a funcionar, pocos feriantes
tienen cabida en él y casi todos son expulsados. Esta los oôliga a buscar nuevos
barrios donde repiten y reproducen el mismo proceso.

Esta ocurrio con los minoristas flotantes dei mercado de San Francisco, uno
de los mas antiguos de Quito, ubicado en el centra de la ciudad. Una vez expul
sados de este mercado, se los ubico en la feria de Santa Clara Norte. Cuando se
reestructuro y consolida la planta fisica de este ultimo, la feria fue suprimida. Los
comerciantes buscaron un nuevo sitio de trabajo y se desplazaron al barrio de
lfiaquito (norte) donde arreglaron un terreno. Después de algunos afios, lograron
desarrollar una feria atractiva, relativamente grande. En ese momento y para res·
ponder al desarrollo dei barrio, el Municipio construyo un mercado moderno. En
la plataforma de éste, destinada al descargue de productos, se dia cabida a gran
parte de los feriantes; el resta salio en busca de un nuevo local, a fin de abrir
una nueva feria.

AI principio, trataron de ubicarse en las inmediaciones de un mercado privado,
el "Kennedy" (mas al norte que el lfiaquito), pero al ser inicialmente rechazados,
se instalaron en el barrio de La Luz, cerca dei mercado Kennedy. Un proceso si
milar han seguido los vendedores dei mercado de Cotocollao.

Hemos intentado explicar coma la vida y desarrollo de un mercado a feria
estan condicionados par un sinnumero de factores y coma, le jas de ser un de
sarrail a "anarquico" y "caotico", cada aspecta responde a una racionalidad de
terminada par la produccion, la comeréializacion, el grado de tecnificacion y las
costumbres.

La disposicion de los giros refleja la regionalizacion de los productos de la
Costa y de la Sierra, la temporada de ciertos productos, las asociaciones de cul
tivas a la proximidad de las zonas de produccion. En el mercado se ven las aso·
ciaciones de productos en los puestos de venta: fréjol y maiz suave; zanahoria
y remolacha; cebolla colorada y ajos, etc. Otro factor constituye las exigencias
de la demanda: los "frescos" (jugos) se ubican cerca de las comidas preparadas.

Las formas de venta y el tipo de pesas y medidas que se utilizan, se adaptan a las
caracteristicas economico-sociales y culturales de los barrios(11).

11. Un mismo producto se puede vender en diferentes formas; la cebolla. por ejemplo. se

vende en "guango" (atados). "montones". platos. fundas 0 libras.

En los mercados populares se regatea el precio pero no se permite escoger el producto.

En cambio, en mercados como el Santa Clara 0 el Inaquito que son frecuentados por

estratos sociales mas altos. los precios son cas; fijos. pero el cliente escoge el producto.

En mercados como el San Francisco 0 el San Juan, tienen mucha importancia las hierbas

medicinales. que estan casi ausentes en los anteriormente enunciados.

Los comerciantes con oc en las capacidades de consumo. los habitos y las costumbres

de los moradores de ca da unD de los barrios. As; un feriante que vende hierbas me

dicinales en San Juan. en otro vende granos. Un vendedor de flores de la Vicentina

lIeva variedades mas finas y costosas a una feria coma la de Inaquito.
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Los precios de los productos se modifican por diferentes razones: la distancia
de los centros de abastecimiento a los de expendio; el valor agregado al producto
par lavar, pelar, empacar; la calidad, tipo y tamano dei producto, etc. Todos estos
factores explican la existencia de "irracionalidades" en el mercadeo, como son los
precios mas altos en mercados mas populares 0 la "anarquia" de los precios en
general.

IV LA CADENA DE INTERMEDIACION y El PAPEl DE lOS ACTORES

En el Ecuador, cuando se produce un encarecimiento de los productos alimen
ticios, se 10 atribuye basicamente a la accion de los especuladores y a la exis
tencia de una larga cadena de intermediacion, entre el productor y el consumidor.

Sin negar la validez de estas afirmaciones, se debe reconocer que el feno
mena tiene un nivel de complejidad muy alto. Hay factores mucha mas decisivos
en la determinacion de los precios. En primer lugar se encuentran los vincula
dos con la produccion. La escasez de productos y la consecuente carestia que se
produjo durante el riguroso invierno de 1983, reve/an los nexos entre la crisis de la
produccion y los problemas de la comercializacion.

El desarrollo economico dei pars es otro condicionamiento basico, como 10 de
muestra el impacto causado por el proceso inflacionario que se acentuo desde marzo
de 1983 y que continua golpenado la economia dei pars hasta el presente.

El tamano de la cadena de comercializacion y la especulacion son fenomenos
que corresponden exclusivamente al ambito de la circulacion de mercancias y que
excluye, por 10 tanto, los factores relacionados con el proceso de la produccion
y con los de la macroeconomra.

Aun en el ambito de la circulacion. hay otros elementos que merecen ser to
mados en cuenta para el analisis. Entre estos pueden incluirse la distancia entre
las zonas .de produccion y las de consumo; la distancia entre los centros urbanos
de acopio y redistribucion de productos y los de expendio al detal; y el tamano
de la cadena de intermediacion.

Por otro lado, estos factores no siempre actuan de la misma manera. Por
ejemplo, los productos pueden ser mas caros cuando se canalizan por una cadena
corta que por otra mas larga; pueden ser mas baratos en los centros de consumo
mas distantes que en los mas proximos. En el primer caso, la especulacion puede
ser el factor explicativo de la paradoja; en el segundo, el tipo de transacciones.
Si éstas se dan a nivel mayorista en lugares mas distantes, los preclos pueden
ser inferiores a los de sitios mas proximos que se abastecen en proporciones
mi noristas.

En Quito. como en el resta dei pars, no se puede hablar de un solo tamano
de la cadena de intermediacion. La cadena puede ser muy corta (Ver esquema: Al
o muy larga (Ver esquemas: B y C)

A. PRODUCTOR H CONSUMIDOR_____--J '-- _

PRODUCTOR

SEMI-MAYORISTAC.

B.

PRODUCTOR

MAYORISTA

SEMI-MAYORISTA

SEMI-MAYORISTA

MAYORISTA

MINORISTA CONSUMIDOR

MINORISTA CONSUMIDOR

Lo importante es reconocer que la especulacion es un problema mas nocivo
que la mediacion de una larga cadena de comerciantes y, ademas, que son pre
cisamente los especuladores qUienes usan las cadenas mas cortas Finalmente,
hay que tener en cuenta que no se especula con todos los productos; de ellos,
los frescos no se prestan a esta tarea, precisamente par su caracter perecible;
son los menos perecibles y los no perecibles los que permiten este tipo de ma
nipulacion.
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Para explicar mejor 10 expuesto, veamos las caracterrsticas mas relevantes de
los diferentes actores de la comercializacion.

En primer lugar, se debe admitir que en la practica no existen tipos de comer
ciantes claramente definidos. Muchos de ellos presentan una dualidad en sus
funciones y las clasificaciones que se hacen de ellos desde afuera, difieren de la
autodefinicion de los propi os actores.

En segundo lugar, cuando se habla de un tipo de comerciantes, no es posible
considerar a cada une de ellos como una entidad homogénea, puesto que en su
interior se dan profundas diferencias.

Tomando en cuenta estas limitaciones, hemos considerado 5 tipos de comer
ciantes: mayoristas moviles, mayoristas fijos, minoristas fijos, minoristas feriantes y
vendedores ambulantes.

La identificacion de las estrategias de comercializacion y de la racionalidad
economica que sustenta a cada une de ellos, permitira plantear ciertas pautas
que posibiliten identificar a los especuladores.

El término de "intermediario" es muy ambiguo y se 10 utiliza con demasiada
arbitrariedad; generalmente se aplica al actor con el que se produce el enfren
tamiento inmediato. Asr, vemos que el mayorista movil ligado al transporte, lIama
especulador al acopiador rural; el mayorista fijo, al movil; el minorista, al mayo
rista dei que se abastece (sea movil 0 fijo); las autoridades municipales y los
consumidores, a los minoristas, particularmente fijos.

4.1 lOS MAYORISTAS

En Quito, los comerciantes mayoristas constituyen la base de sustentacion dei
sistema de mercados y ferias. La incidencia de los pequenos productores en el
abastecimiento urbano, es irrelevante y se circunscribe exclusivamente al ambito
de las ferias minoristas.

Hay que aclarar que los grandes mayoristas estan involucrados en la comer
cializacion de.productos no perecibles 0 poco perecibles, que tienen poca inciden
cia en los mercados. Por otro lado, muchos de ellos, actuan tras el telon, es dE;cir,
no intervienen en las transacciones en forma directa.

Comb el objetivo dei presente trabajo ès estudiar los mercados y la comer
cialjzacion de productos frescos, el problema de este tipo de mayoristas sera
tratado en forma bastante periférica.

La presencia de grandès camiones cargados de productos frescos hace pensar
que su comercializacion esta en manos de grandes mayoristas; en realidad, corres
ponde a la modalidad de utiiizacion dei transporte. Generalmente, un grupo de
cinco 0 mas "mayoristas" alquila un solo vehiculo.

La importancia que se concede a los mayoristas no se limita a su papel de
abastecedores, sine al que cumplen en el establecimiento de los precios de los
productos en la red de mercados minoristas. El precio de éstos a nivel de uni
dades mayoristas, define el de las ventas al detal. Las variaciones a nivel mino
rista estan condicionados por factores mas facilmente detectables como la dis
tancia y el costo de transporte, el tipo de mercadci, la competencia, etc.

Los mayoristas, por otro lado, constituyen el nexo mas inmediato entre produc
tores 0 primeros intermediarios (acopiadores rurales) y la red urbana de mercados
y ferias. como veremos a continuaci6n:

PRODUCTORES MAYORISTAS MINORISTAS

Es err6neo pensar que los mayoristas son quienes deciden los precios y, menos
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aun, que 10 hacen en forma arbitra ria; es la produccion misma la que, en ultima
instancia, los define. Las leyes de mercado, de oferta y de demanda, no hacen
sinD traducir las caracteristicas de la produccion. Aun la especulacion se fortale
ce precisamente en épocas de escasez y con los productos que se prestan al
almacenamiento (arroz, azucar y maiz duro, principalmente, y papa, cebolla, en
segundo término). Asf los mayoristas, aunque tengan mecanismos para ampliar los
màrgenes de ganancia al abastecerse, se enfrentan a precios definidos a nivel
de productores, también sujetos a factores de la produccion(12).

Tampoco es cierto que los productos pasan por un gran numero de eslabones
antes de Ilegar a manos de los mayoristas. Del censo aplicado a 284 mayoristas
encuestados, el 77.1 % responde que su proveedor principal es el productor; en
segundo lugar se senala al "acopiador rural" y, tercer lugar al "camionero", tipo
de mayorista ligado a un medio de transporte, propio 0 alquilado. (Informe sobre
el Censo de Vendedores Mayoristas, 1977,74,77).

En resumen, los mayoristas abastecedores de los mercados, estàn vinculados
a los productos frescos. El flujo de los productos no perecibles se realiza por
otros canales; organismos estatales como ENAC y EN PROVIT, bodegas privadas,
supermercados y tiendas; su importancia en los mercados y ferias de Quito es
irrelevante. Por otro lado, los productos frescos no son aptos para la especula
cion y, por 10 tanto, no permiten hacer grandes ganancias.

Los productos frescos, segun su tipo y con diferencias de grado, son pere
cibles a niveles tan altos que ni siquiera resisten las condiciones actuales de
comercializaci6n, es decir, la falta de tecnificacion en el manejo, el transporte y
la conservaci6n, aunque se tomen las precauciones asequibles a la comercializa
ci6n tradicional (como movilizarlos y comercializarlos en las haras de la noche y
de la madrugada, respectivamente)(13). La sola exposicion a las condiciones am
bientales produce significativas pérdidas por descomposicion y deshidrataci6n(14),
sin contar con el deterioro tàcito de los precios, producido por las mismas razones.

La estrategia de la comercializaci6n de los productos perecibles consiste pre
cisamente en su ràpida transferencia; la racionalidad econ6mica està en la rea
lizacion de transacciones comerciales de magnitud considerable, asf como en la
ràpida rotaci6n dei capital. El 77% de los mayoristas de Quito realiza sus tran
sacciones comerciales dos 0 tres veces por sema na y el 10% una vez. (Municipio
de Quito, Informe dei Censo de Vendedores Mayoristas, 1977,97).

Aigunas caracteristicas econ6mico-sociales de estos actores contribuyen a es·
clarecer su identidad. En primer lugar, encontramos un bajo nivel de instruccion:
el 6,7% no ha entrado a la escuela; el 38,7% no ha terminado la instruccion primaria
y el 40,6% ha completado la primaria (Ibid, 210). En segundo lugar, el 70,1%
depende dei crédito para su funcionamiento; solo el 29,9% trabaja con capital
propio (Ibid, 207).

Por otro lado, un reducido numero de estos mayoristas cuenta con medios de
transporte propiO(15); son los denominados "camioneros". A éstos se les acusa de

12. AI preguntar a los .284 mayoristas encuestados qué medios de informacion utilizan P.JlIâ
enterarse de los precios deI dia y de las oscilaciones dei mercado, se obtienen las

siguientes respuestas:

al 55.6% consulta a otros comerciantes

20.8% segun el precio de la plaza

15.5% consultan a proveedores

4.2% segun su propia experiencia

(Informe sobre el Censo .... 1975, 177)

13. El 48.5% de mayoristas reciben los productos desde las 3, 5 Y 6 de la maiiana, hasta las

8, 9 Y 10 (Censo de Mayoristas, 1975, 39) Y el 71.8% de los 284 encuestados inicia

su trabajo desde la 1,2,3,4,5,6 de la maiiana (Ibid, 36)

14. Se estima una pérdida entre el 15-20% por descomposicion (Ibid, 49).

15. El 19.0% (0 sea 105) de 553 vendedores mayoristas posee transporte propio, 10 que hace

114 vehiculos (Ibid, 192), de los cu ales el 65.8% son camiones, es decir, medios de

transporte grandes, y el 34.2% son camionetas (Ibid, 189).
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hacer grandes ganancias, porque generalmente no se toma en cuenta su trabajo
coma transportista y, a menudo, coma distribuidor. Tampoco se considera el tra
bajo familiar incorporado y no remunerado (el 26,65% de los empleados de los
mayoristas)(16)

4.2 lOS MINORISTAS

A nivel de los centras de mercadeo de Quito, se presenta actualmente un
fenomeno muy peculiar. Mientras las estructuras fijas de algunos mercados tienden
a ser abandonadas, paulatinamente proliferan las ferias, muchas de ellas asenta
das en espacios abiertos inadecuados a en las calles adyacentes de los mercados
fijos. Este hecho se explica par las "malas costumbres" de los feriantes que
generalmente son combatidos par diferentes tipos de autoridades y par la ciuda
dania en general, acusandolos de atentar contra la higiene y la estética de la
ciudad.

Hasta hace poco, se daba una tendencia inversa en el comportamiento de los
minoristas,(l7) es decir que la aspiracion de los feriantes era la de convertirse
en fijos. Este fenomeno no debe considerarse coma el producto de una irraciona
lidad de los actores sino coma una respuesta a un sinnùmero de compulsiones.

4.2.1 lOS MINORISTAS FIJOS

Son comerciantes, generalmente de sexo femenino que tienen una vieja tra
dicion coma vendedoras en los mercados. El papel dei parentesco y de la
"herencia" de los puestos, es el patron predominante que explica su acceso a
los mercados y la existencia de amplias ramas familiares diseminadas en la red
formada par éstos. En relaci6n con los feriantes, los minoristas fijos tienen ventas
cuantitativamente inferiores y menas frecuentes; sin embargo, esta es relativo por
que depende de la importancia de los giros, de las facilidades de acceso y dei
tipo de clientela que atrae el mercado.

El mercado liiaquito, par ejemplo, a mas de tener un area amplia de influencia,
posee una clientela de estratos medios y altos, la cual favorece a los comerciantes
de dos maneras: activando el movimiento comercial dei mercado y permitiendo
que se impongan precios mas altos a los productos, sin que los clientes discutan.

En cambio, en los mercados pequeiios de poco movimiento, muchas veces los
comerciantes tratan de elevar los precios para compensar la escasez de las ven
tas y las consecuentes pérdidas par descomposici6n de los productos. Esta re
dunda en una escasa atracci6n de consumidores, la que a su vez provoca el ya
mencionado abandono de los puestos.

Si bien existen tendencias generales que afectan a los mercados coma enti
dades, cada giro tiene una dinamia pro pia, que responde a factores también par
ticulares.

Par ejemplo, los vendedores de abarrotes, en oposicion a la que se cree, ob
tienen estrechos margenes de ganancia, posiblemente porque manejan productos
manufacturados que a menudo lIevan los precios marcados; porque éstos no son
de consuma diario, excepta el arroz y el azùcar, y porque pasan por otros cir
cuitas coma tiendas, supermercados, etc.

LQué razones mantienen entonces a estas actores ligados a los mercados
fijos?

Existen algunas explicaciones de este hecho. las facilidades de guardar los
productos dentro dei mercado permiten protegerlos de las condiciones ambientales

16. De los 284 mayoristas investigados. 223 0 sea el 78.5% no distribuyen productos a los

compradores y el 21.5% da ese servicio a su clientela (Ibid. 193·194)

17. Para el desarrollo de este tema se han utilizado los datos de un trabajo de sondeo.

En la aplicaci6n de una encuesta a los comerciantes de 7 mercados de Quito. inter

vinieron los alumnos dei CEPEIGE (Centro Ecuatoriano de Investigaciones GeogrMicas).
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y reducir las pérdidas por manipulacion y descomposicion; permiten, ademas, dis
minuir la frecuencia dei abastecimiento y reducir as! los gastos de transporte.
De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta, los minoristas fijos se abastecen
preferentemente los dias martes y sabado que corresponden a los dias de feria
de los mercados de San Roque y dei CamaI.

Como son comerciantes a tiempo completo, que trabajan los 7 dias de la
semana, incluido el dfa de "descanso" hasta media dia, no pueden hacer grandes
desplazamientos para abastecerse y casi la totalidad realiza sus compras en los
mercados mayoristas de Quito; es irrelevante el numero de comerciantes que se
abastecen fuera de la ciudad.

Los abarroteros sufren menos desgaste f1sico que los feriantes porque los pues
tos estan organizados de manera permanente; final mente, estan menos expuestos
al maltrato y a los mecanismos de extorsion que eventualmente practican los fun
cionarios vinculados con los mercados.

4.2.2 LOS MINORISTAS FERIANTES

Son comerciantes itinerantes que, en general, rotan por dos 0 mas ferias a
la semana; frecuentemente realizan una 0 mas actividades economicas adicionales
como actividades agrfcolas 0 comerciales a pequena escala. Sin embargo, en la
medida en la que proliferan las ferias de Quito y se distribuyen en los 7 dias
de la semana, tienden a convertirse en comerciantes a tiempo completo.

Los circuitos de comercializacion se establecen de acuerdo a conveniencias
mas bien economicas que de otro tipo. Si bien la distancia es un factor impor
tante para la determinacion de un circuito, no tiene un papel determinante; asi,
puede apreciarse que hay una predileccion por las ferias ubicadas en areas con
tiguas como las de la zona norte 0 las de la zona sur. Sin embargo, es muy
comun que, dentro de un circuito de comercializacion de un feriante, se encuentren
ferias separadas por grandes distancias que a veces rebasan el area urbana de
Quito. (Ver gratico N° 2)

Estas distancias se recorren independientemente de la tenencia de medios de
transporte. Una feriante anciana residente en Nayon, sin medios propios de trans
porte, rota por las ferias de Inaquito (centro norte de Quito) de Santa Clara Norte
(mas céntrico que el anterior) de la Floresta (aun mas central) y de Sangolqui
(fuera de la ciudad); se dedica, ademas, al cultivo de pequenas parcelas y a la
preparacion y venta de comidas. Un feriante que posee una camioneta, pasa por
las ferias Kennedy (norte), Plan Victoria (centro), Mena 1 y Mena Il (sur), el Con
dado (norte) y San Carlos (norte).

De acuerdo a los resultados de la encuesta de sondeo, encontramos que mu
chos feriantes vienen desde las zonas periféricas de Quito y a menudo de otras
provincias, particularmente de Tungurahua y Chimborazo. El caracter itinerante de
los feriantes repercute en un alto agreso de dinero por costos de transporte y
en un desgaste considerable de la fuerza de trabajo. Por estar al aire libre, los
productos estan expuestos a condiciones ambientales que aceleran su deterioro
y que menoscaban la salud de los actores.

El temor a quedarse con los productos, obliga a los comerciantes a vender
a precios, a veces inferiores a los de su costo. Par otro lado, en oposiciôn a
10 que ocurre con los minoristas fijas, los feriantes incorporan el trabajo familiar
no remunerado en proporciones que casi constituyen un fenômeno general. Es muy
comun que se utilice la fuerza de trabajo de los ninos, aun menores de 7 anos,
convirtiéndolos en ambulantes, es decir, en extensiones moviles dei puesto.

Finalmente los feriantes, aun los que trabajan en ferias "Iegalizadas" y 10
hacen en un ambiente de inseguridad y de tension, a diferentes niveles y estan
expuestos a las presiones, persecucion y aun desalojo, por parte de las autoridades.

(,Como se explica entonces la proliferaciôn de estos actores y, mas aun, la
conversion de fijos en feriantes?
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1. América (lunes) 2: San Roque (martes)
3: La fola (miércoles) 4: La Luz (jueves)
5: Comité dei Pueblo (sâbado)

6: La Magdalena (domingol

1: La Luz i juevesl 2: Mena 1 (viernes)

3 Chillogallo (sâbado l
4: La Magdalena (domingo)

5: Sangolqui (domingo)

1: América (lunes) 2 San Roque (martes)

3: liiaquito (rniércoles) 4: La Vicenlina (jueves)

5 Carcelén (sàbado) 6: San Carlos (domingo)

o DISTRITO CENTRO

o DISTRITD NORTE y SUR

TRES TIPOS DE CIRCUITOS DE COMERCIANTES-FERIANTES

N

N
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4.2.3 LOS AMBULANTES

Es una denominaci6n imprecisa que se aplica a los comerciantes que se aglu
tinan generalmente en torno a un mercado fijo, de manera diaria y permanente; 0
que se desplazan alrededor de algunos centros de mercadeo; 0 que simplemente
se ubican en cualquier calle(18), aun sin ag ruparse con otros comerciantes. Tienen
puestos de dimensiones significativamente inferiores a los de los feriantes y son
los mas expuestos a la persecuci6n de la Policia Municipal y de entidades 0
personas de diversa indole, por el mal efecto que causan a la imagen de la ciudad;
diariamente son atemorizados e impulsados a trasladar sus puestos para burlar
la vigilancia de las autoridades.

La historia ocupacional de los ambulantes es muy corta y su iniciaci6n esta
generalmente ligada al desempleo. Su estrategia econ6mica esta orientada ex
clusivamente a resguardar la supervivencia; su ubicaci6n en areas de circulaci6n
y abundante transito, asegura la venta de sus productos.

Este tipo de comerciantes adopta una serie de formas, a mas de la descrita;
por estar a menudo desligado de mercados y ferias, no sera tomado en cuenta
en este trabajo. Sin embargo, hay que reconocer la importancia de su creciente
presencia en Quito, como de un fen6meno ligado a la crisis econ6mica, a la mi
graci6n rural-urbana y al desempleo.

V FACTORES EXPLICATIVOS DE LOS FLUJOS DE COMERCIANTES(19)

5.1. PROCEDENCIA y RESIDENCIA DE LOS COMERCIANTES

Existen sensibles diferencias en cuanto a la movilidad que tien en los cuatro
tipos de comerciantes. Esta caracteristica no s610 se restringe al numero de mer
cados y ferias por las que rotan, sinD que también involucra la magnitud de los
desplazamientos que hacen los actores, desde los lugares de procedencia y/o
residencia a los de trabajo.

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la encuesta de sondeo, los
comerciantes mayoristas tien en una procedencia mas diversificada dentro dei am
bito nacional, mientras que la mayor parte de minoristas son de la ciudad de
Quito. Dentro dei ultimo grupo, se encuentra una mayor proporcion de minoristas
fijos que de feriantes que proceden de Quito.

GrMico N° 3

COMERCIANTES FIJOS
y FERIANTES
QUE PROCEDEN
DE QUITO(20)

EillI"""'"
~"'o,

18. Este es el caso de los comerciantes ubicados en la calle Loja. (Ver cuadro N° 1 

Anexo N° 2) Esta agrupaci6n desaparecia poco después de realizar su contaje. pero es

un fen6meno recurrente en la ciudad.

19. Para conocer los flujos de comerciantes y consumidores. se aplic6 una encuesta a 133

minoristas (74 fijos. 59 feriantes) y a 139 consumidores de los mercados de San Roque.

liiaquito. Mercado Mayorista y Central y de las ferias de La Luz. San Juan. La Vicentina.

Se obtuvieron los resultados que exponemos a continuaci6n. Esta encuesta fue aplicada

por los estudiantes dei CEPEIGE.

20. La distribuci6n de los minoristas fijos y feriantes seglin su procedencia es la siguiente:

De los fijos: el 66.21% procede de la Provincia de Pichincha (el 56.75%. respecta a la totalidad.

es de Quito). Latacunga (Provincia de Cotopaxi) ocupa el segundo lugar en importancia

(el 12.16%) y le sigue Tungurahua (9.45%). De los feriantes: el 50.89% viene de la

Provincia de Pichincha. el 22.03% de Tungurahua y el 13.55% de Cotopaxi.
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Los lugares de residencia de los mayoristas estan fijados generalmente fuera
de Quito; solo se desplazan a esta ciudad para efectuar sus ventas. El hecho de
que Quito sea une de los centras de consumo mas importantes dei pais, explica
la atraccion que ejercen sus mercados sobre los mayoristas de otras provincias.

En cambio, casi la totalidad de minoristas fijos y la gran mayoria de feriantes,
vive en dicha ciudad 0 en su area periférica. La distribucion de estos ultimos
dentro dei espacio urbano, es diferente. Mientras los minoristas fijos se encuentran
diseminados en toda la ciudad, los feriantes tienden a aglutinarse en los barrios
dei centro y centro-sur, como la Ferraviaria y el Camai (centro-sur), Toctiuco, San
Roque y El Tejar (centro).

La heterogeneidad de los patrones de asentamiento, de los diferentes tipos de
comerciantes, responde a factores de orden economico, social y cultural, de los
cuales los primeros juegan un papel determinante.

En 10 que se refiere a los feriantes, como se dijo anteriormente, la periodicidad
de los dias de venta y la busqueda de un mayor beneficio economico, es 10 que
explica la realizacion de desplazamientos tan amplios y frecuentes como no les
esta permitido hacer a los minoristas fijos. Ademas, por razones similares a las
que encontramos en el comportamiento de los mayoristas, los pequefios comer
ciantes de diversas zonas y aun de diversas provincias (particularmente de Tun
gurahua, Chimborazo y Cotopaxi), son atraidos por las ferias minoristas de Quito.

El aglutinamiento de los feriantes en los barrios dei centra y centra-sur de la
ciudad, parece responder al fenomeno de la migracion rural-urbana y a la fun
cionalidad que tienen las relaciones de parentesco (real 0 ficticio), de vecindad e
identidad cultural, en la busqueda de oportunidades de trabajo y en la fijacion
de residencia.

Los minoristas fijos exhiben un historiai de asentamiento urbano mucha mas
antiguo que los feriantes. En gran parte de los casos, el proceso involucra a mas
de dos generaciones.

Esta condicion permite que la ubicacion de las viviendas se haga en forma
mas autonoma y dispersa que la de los feriantes.

5.2. ABASTECIMIENTO y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

Los desplazamientos que realizan los comerciantes vinculados a las actividades
de compra y venta de los productos, depende de la fU:lcion que cumplen en la
comercializacion (mayoristas 0 minoristas), dei tipo de producto con el que se
vinculan y de las caracteristicas de los mercados 0 ferias donde trabajan, pero
también de la especializacion y el prestigio dei mercado y dei contexto economico
social dei barrio en el que se asienta.

Los mayoristas, que constituyen el primer eslabon de la distribucion de produc
tos en la red de mercados y ferias de Quito, se abastecen fuera de la ciudad,
en diferentes centros de produccion 0 comercializacion.

Por el papel que tiene el mercado de San Roque en la distribucion de legumbres
y hortalizas en Quito, su fuente basica de abastecimiento es Ambato. En cambio,
el Mercado Mayorista que esta poco involucrado con la comercializacion de pro
ductos frescos, esta relacionado con provincias que responden a sus especialidades.
La Provincia dei Carchi es fundamental para el abastecimiento de papa; la region
de Pimampiro (Provincia de Imbabura), para el tomate, la region de Santo Domingo
(Provincia de Pichincha) para el platano verde; la region de Milagro (Guayas) para
el arroz. Una fuente importante para el abastecimiento dei ultimo producto es
la ENAC.

Para los minoristas. los centros abastecedores basicos son los mercados mayo
ristas de la ciudad, partlcularmente el de San Roque, a donde acude casi la totalidad
de fijos y feriantes.
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Sin embargo, existen profundas diferencias en el comportamiento de los dos
subtipos de minoristas: mientras más del 50% de los feriantes encuestados se
abastece fuera de Quito, los fijos constituyen apenas el 5.4%.

5.3. CIRCUITOS DE COMERCIALlZACION DE LOS FERIANTES

Cada feriante tiene la libertad de elegir las ferias en las que va a trabajar;
sin embargo, existen ciertas tendencias generales que regulan, en cierta manera,
el establecimiento de los circuitos de comercialización.

El tamaño del circuito es variable; puede ser muy corto, como es el caso de
algunos feriantes de San Juan (que se ubican al interior de la estructura. Ver
nota 5) que venden exclusivamente en este lugar, o puede ser muy grande, po
tencialmente hasta de siete ferias, una por cada día de la semana.

La encuesta condujo a evidenciar las tendencias vinculadas con la limitación
del tamaño de los circuitos: los comerciantes de las ferias más antiguas rotan por
un número menor de ferias que los de las más recientes. Las primeras, gene
ralmente, se ubican en las partes más céntricas de la ciudad y las segundas,
en los sectores norte o sur. Esto podría explicarse de la siguiente manera: las
ferias se consolidan en relación directa al tiempo de vida de los barrios. Como
este último proceso se da en un sentido centrípeto, de adentro hacia afuera,
también las ferias se conducen del mismo modo.

5.4. EL FLUJO DE CONSUMIDORES Y EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS
MERCADOS(21)

Cuando los mercados y ferias son pequeños, los consumidores recorren dis
tancias inferiores a un kilómetro. Esto significa que su influencia es intrabarrial,
con la diferencia de que las ferias son mucho más concurridas que los mercados.

Este hecho es revelador de la proporción que guardan los comerciantes fijos
y feriantes de un mismo centro (ver cuadro N° 1). Por ejemplo, el mercado de
San Carlos tiene 15 comerciantes fijos y 313 feriantes; el de Andalucía, 22 fijos
y 294 feriantes. La sostenida presencia de los feriantes no se justificaría si no
estuviera sustentada en una amplia demanda.

Cuando los mercados o ferias tienen importancia por sus especialidades, por
la calidad de sus productos o por la forma en que realizan transacciones (mayoreo
por ejemplo), el área de influencia se amplía aún a barrios muy distantes. Este
es el caso del mercado de lñaquito que atrae a consumidores de diferentes ba
rrios por la calidad de sus productos y su prestigioso giro de mariscos y el del
mercado Central por su conocido giro de carnes. Los mercados de San Roque, del
Camal y el Mayorista captan a los diferentes tipos de comerciantes minoristas y
a los consumidores, por la magnitud de sus ventas.

En general, los consumidores concurren a los mercados y ferias para comprar
productos frescos, mientras que en ENPROVIT, comisariatos, bodegas y tiendas,
se abastecen de arroz y productos elaborados.

VI. NUEVAS TENDENCIAS DE MERCADEO EN QUITO Y SUS ESTRATEGIAS
ESPACIALES

1. "Las ferias libres" del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

2. El Mercado Mayorista.

En realidad, cada una de estas formas merece un tratamiento separado, pero

21. Ver nota 19.
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en esta oportunidad senalaremos exclusivamente algunas caracteristicas relaciona
das con sus objetivos, mecanismos de accion y ubicacion espacial.

6.1. LAS FERIAS LIBRES DEL MAG(22)

Son ventas que se realizan en camiones rodantes dei MAG(23).

6.1.1. OB.I ETIVOS

El proposito fundamental es de regular y fijar los precios de los productos
agricolas y, de esta manera', combatir la especulacion, Esto se pretende alcanzar
mediante la implementacion de programas de "comercializacion directa", es decir,
estableciendo el nexo entre productores y consumidores, sin intermediarios. Este
sistema excluye la obtencion de los margenes de ganancia que se generan a 10
largo de la cadena de intermediacion y que, consecuentemente, inciden en el
alza dei precio dei producto.

6.1.2. DELIMITACION DEL PROGRAMA

Actualmente, las ferias libres dei MAG estan mediatizadas por sus funcionarios;
por cuanto éstos no persiguen la obtencion de ganancias sino exclusivamente la
recuperacion dei dinero invertido en la adquisicion de los productos que comer
cializan, esta mediatizacion no provoca un alza de precios de los productos.

Ocasionalmente asisten a la feria algunos productores para realizar sus ventas.
Los organizadores dei programa consideran que su intervencion debe tener un
caracter transitorio y que la meta a largo alcance es que sean los propios produc
tores quienes manejen las ferias libres.

Para entender el caracter de este programa, sus alcances y limitaciones, es
necesario tratar rapidamente de su génesis.

6.1.3. ANTECEDENTES

Las ferias libres fueron concebidas dentro de un paquete de proyectos desa
rrollados por la Direccion de Comercializacion dei MAG (actualmente, parte de la
Division Técnica) dentro dei marco fundamental de establecer una politica de
"Reordenamiento de la politica de comercializacion" de productos agropecuarios.
Surge durante el Gobierno dei Presidente Jaime Roldos (1980-1981). Estos pro
yectos respondian a un entendimiento explicito de que la regulacion de los pre
cios no se realiza en forma "coercitiva" "ni policial", sino coma un efecto de la
implementacion de programas técnicamente dirigidos y que involucran las fases
de produccion y circulacion de los productos, asi como la investigacion.

Un programa de transportacion ("red de frio") permitiria un adecuado manejo,
conservacion y transporte de los productos, mediante el uso de camiones frigori
ficos.(24)

22. Los datos utilizados para desarrollar este tema proceden de la entrevista realizada a dos

funcionarios dei MAG, responsables dei programa. (Pertenecen al Departamento de Segu

ridad Alimentaria de dicho Ministerio).

23. Hay que diferenciar de los camiones rodantes de ENPROVIT (estos ultimos no incluyen

los productos frescos), asi coma de otras ferias lIamadas también "libres", pero que

nosotros las denominamos "espontâneas" (como las de La Luz, Mena " Mena Il, etc.).

Estas ultimas se desarrollan en una plaza 0 en cualquier espacio relativamente amplio y

son manejadas por feriantes.

24. Consideran que los productos perecibles, par su propia naturaleza, dificilmente pueden

ser controlados por el Estado, pero que existen productos menos perecibles y no pere

cibles que pueden ser intervenidos.
Se habia empezado a desarrollar "programas" por cada une de los productos que pasa

rian a estar bajo dicho control. Estos eran: trigo, arroz, maiz duro, ceboUa colorada,

oleaginosas, algodén, cana de azucar, banano, café, cacao. El control de los productos

pecuarios se intentaba establecer mediante la organizaci6n de programas regionales de

comercializacién dei ganado. ya que se consideraba que es a este nivel donde se esta

blece la mayor especulaci6n de la carne.
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Ademas, estaba prevista la distribucion de insumos agropecuarios a través dei
MAG, para incidir en un aumento de productividad y, de esta manera, abaratar
los productos.

En el eslabon de la distribucion se insertaban las ferias libres, que debian de
sarrollarse en un principio con ayuda dei Ministerio de Agricultura y posteriormente
con los propios campesinos organizados en cooperativas, tanto de produccion como
de comercializacion (esta ultima forma se consideraba como una extension de la
primera).

Los pilares de este programa serian: ENAC, EN PRüVIT, un sistema de infor
macion de precios, obtenidos a nivel de zonas de produccion, y las cooperativas
de transporte, formadas por productores que poseen vehiculos propios.

En la actualidad solo se han implementado dos programas, el de las ferias
libres y, recientemente, el de "Informacion de Precios" (este ultimo tiene su oficina
en el Mercado Mayorista).

6.1.4. PAPEL ACTUAL

Las ferias libres dei MAG adolecen de algunas limitaciones, provenientes en
primer lugar de la abstraccion de su contexto y de su aislamiento; en segundo
lugar, de la escasez de recursos con los que cuentan, tante a nivel de financia
miento como de recursos humanos y f1sicos.

Tienen cinco unidades operativas, es decir cinco vehiculos, con 3 personas
responsables por cada una de ellas (un chofer, un vendedor y un cobrador). Estas
unidades se encargan tanto dei abastecimiento como de la distribucion.

La escasez de recursos es un problema sentido por los funcionarios respon
sables dei programa; como ellos dicen, no pueden alcanzar las metas propuestas,
a pesar de la "mistica" con la que funciona el equipo de trabajo.

Se debe reconocer que, aun aislado, el programa tiene una considerable com
plejidad, en la medida en que no solo se trata de beneficiar a los consumidores
sino, al mismo tiempo, de pagar precios "sostenibles" a los campesinos. Esto los
obliga a mantenerse en "inquieta busqueda" de zonas de produccion que ofrezcan
ventajas en el precio.

6.1.5. ABASTECIMIENTO y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

Las zonas elegidas para el abastecimiento son las 'que ofrecen productos que
estan dentro de las lineas que abarca el programa. Para ésto han establecido
contactos con las comunidades de Gatazo Chico, Gatazo Grande y Gatazo Zambrano,
en la Provincia de Chimborazo; en la de Cotopaxi, con Ubilla y San Francisco; ademas,
con la Cooperativa: "Henriquez" de Ambuqui, las Cooperativas "Quinchuqur', "Pe
guche", "Cayambe" y con el Centro Agricola Cantonal de Ibarra. También se abas
tecen de los pequelÏos agricultores independientes que se encuentran localizados en
Huaca, San Luis, Julio Andrade, San Francisco de Colorados, El Rosai, Atuntaqui,
Vaguarcocha e Imbaya.

Tienen un puesto preferencial para las compras los pequefios y medianos pro
ductores, organizados 0 no en cooperativas; sin embargo, en momentos de crisis,
se abastecen de grandes productores, 10 que ocurre con mas frecuencia con la
papa.

Las "ferias libres" comercializan fundamentalmente productos frescos pero tam
bién se incluyen arroz, azucar y leche(25) y, esporadicamente, aigu nos productos

25. Cuando empezo el programa en 1981. era ENPROVIT la que abastecia de arroz y azucar.

Posteriormente. dicha Institucion se separo y tuvieron que recurrir a ENAC. Esta ultima

coopera no solo en el abastecimiento de productos si no también con recursos humanos

y fisicos. lECOSEM. empresa de economia mixta que funciona en la Provincia de Cotopaxi.

provee la leche.
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industrializados como manteca, aceite, margarina, atun y fideos (considerados como
basicos).

Los productos perecibles que manejan son:

De la Sierra: papas, fréjol, arvejas, col, coliflor, choclo, cebolla paitefia y blanca,
rabanos, zanahoria, lechuga, remolacha, habas.

- De la Costa: platano verde, yuca, pifia y papaya.

Los barrios donde opera el programa son: San Juan, Toctiuco, Plan Victoria,
Santiago, Solanda, Villa Flora, Cochapamba, La Ermita, Cotocollao, Carcelén, La Ofelia,
El Condado, Santa Rita, Comité dei Pueblo, Monjas y Lucha de Pobres.

Para algunos barrios la programaci6n es quincenal y para otros semanal;
dentro de los ultimos esta Carcelén y Plan Victoria, de acuerdo a la presi6n que
ejerce la demanda y a las necesidades reconocidas por los responsables dei pro
grama. Los dias lunes y martes se destinan a la distribuci6n de arroz, azucar y
leche; en el resta de la sema na se incorporan los productos frescos, 10 cual per
mite que sus camiones se abastezcan los dras domingo, lunes y martes(26). La
atenci6n a los consumidores de cada barrio se hace dentro de un horario estable
cido; por ejemplo, de siete a siete y treinta hasta las once de la mafiana en Plan
Victoria y, a partir de las once, en Carcelén.

LCual es la estrategia espacial de las ferias libres?

En primer lugar, abastecer a los barrios populares, como demuestra la elecci6n
de los barrios anteriormente mencionados (27); en segundo lugar, abastecer a
los barrios alejados de mercados y ferias regulares como Carcelén, por estar
expuestos a la especulaci6n que ejercen las tiendas barriales 0 los pocos feriantes
que Ilegan.(28)

A manera de conclusi6n, destacaremos los aspectos positivos y las limitaciones
significativas dei programa.

6.1.6. EVALUACION DEL PAPEL DE LAS FERIAS LIBRES

A pesar de los logros que alcanza el programa, particularmente en épocas
de crisis de la producci6n, hasta el presente no cumple con los objetivos centra
les para los que fuera creado. Estos son: 1) regular los precios de los produc
tos y 2) evitar la especulaci6n.

La raz6n principal dei problema radica en el aislamiento y autosuficiencia que
tiene el programa en la actualidad. AI extraerlo de un paquete de proyectos que
pretendian incidir en el proceso de producci6n, acopio, transporte y distribuci6n
de productos, se impide que el programa produzca un impacto que beneficie a los
sectores menos favorecidos dei ambito rural y urbano dei pars. Lo parcial de su
cobertura en relaci6n al abastecimiento, beneficia a un numero de productores
poco significativo dentro dei contexto nacional.

Se da la misma limitaci6n en la fase de distribuci6n: por 10 parcial de la co
bertura (pocas ciudades intervenidas y, dentro de éstas, pocos barrios); por la in
suficiencia de la oferta; por la inadecuaci6n de las formas de venta a las nece
sidades y patrones de abastecimiento (horarios de atenci6n muy restringidos, for
maci6n de "colas" para comprar, imposibilidad de.escoger, regatear, etc.)

26. Para el abastecimiento utilizan dos tipos de vehfculos: 105 camiones y 105 jeeps. Con 105

primeros lIegan a zonas accesibles y con 105 segundos a las de diffcil acceso realizando

viajes con 105 jeeps de 105 lugares de producci6n a 105 vehfculos grandes, hasta completar

las compras.

27. Dentro de estos barri05, "lucha de Pobr!!s" es el que, segun 105 funcionarios entrevis

ta dos, requieren mas servicio de esta naturaleza por la escasez de recursos de sus mo

radores.

28. En Carcelén hay una feria espontanea que se desarrolla el sabado (Ver cuadro N· 1)
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Para que el programa tenga una validez real a nivel de productores y con
sumidores, debe ubicarse en el contexto que se habia previsto inicialmente (1981),
debe constituirse en une de los eslabones de un proyecto global y abarcar or
ganicamente las fases de produccion y distribucion de productos alimenticios agri
colas. Solo de esta manera puede "acortar" la cadena de intermediacion de ma
nera real. Hasta el presente 10 logra en forma ficticia y con un costo insosteni
ble para el Estado, 10 que atenta contra la supervivencia dei propio programa.

A mas de ser parte de un proyecto integral, debe contar con suficientes re
cursos fisicos y humanos que posibiliten su eficacia. La reformulacion dei pro
grama en los términos expuestos, daria a las ferias libres el caracter de una res
puesta adecuada a une de los problemas neuralgicos dei pais.

6.2. EL MERCADO MAYORISTA DE QUITO

Es un mercado de reciente creacion; su inauguracion data apenas dei 22 de
septiembre de 1981 (El Comercio, 21 de septiembre, 1983).

Se encuentra relativamente alejado de los barrios poblados de la ciudad y,
por 10 tanto, dei reste de la red de mercados y ferias. Esta ubicado en el ki
lometro 4.8 de la carretera Panamericana Sur (Manual de Operaciones dei Mercado
Mayorista), Tomo l, 1983, Y tiene una superficie total de 190.153 m2.(29)

Su apertura concretaba los propositos dei Municipio de Quito y dei Ministerio
de Agricultura. Para el primero, solucionaria los problemas dei abastecimiento
urbano a través de la red de mercados, de la regulacion y control de precios y
de los efectos de la "tradicional" e incontrolada forma de efectuarse las transac
ciones a nivel de mercados, particularmente mayoristas.

Para el MAG, seria un espacio de acopio urbano, que no solo tendria la fun
ci6n basica de "formar precios" sine de alojar a los propios productores, particu
larmente pequenos, para que puedan comercializar en forma directa sus productos.

La creacion dei mercado fue una responsabilidad asumida por el Municipio de
Quito.

6.2.1. METAS PROPU ESTAS

El Municipio de Quito pretendia que el Mercado Mayorista tuviera como papel
fundamental la FORMACION DE PRECIOS de los productos alimenticios.

Esta meta se pretendia alcanzar mediante:

1. La reducci6n de la cadena de intermediaci6n.

2. La comercializaci6n, exclusivamente a nivel mayorista, de "frutas. hortalizas.
huevos. granos secos y tiernos en su etapa inicial de operaci6n y, poste ri or
mente pescado y mariscos frescos, lacteos y otros productos complementarios
de primera necesidad. en estado natural". (Idem)

Esto significaba que se impediria la actividad dual (mayorista-minorista) de los
comerciantes y dei mercado mismo, porque se la consideraba como un factor
"distorsionador" de los precios y porque se pretendia dar "transparencia" a las
transacciones mediante el claro juego de la oferta y la demanda. Se decia que
"en ningun caso" se permitiria la venta al menudeo ni la reventa de los productos
que forman parte de los distintos giros. (Idem) (El subrayado es nuestro)

29. El Mercado Mayorista esta ubicado en el centro de la red vial formada por la carretera

Panamericana Sur y las avenidas Monln Valverde. Teniente Ortiz. Vencedores de Pichincha

y pr6ximamente la Cardenal de la Torre (El Comercio. 21 de septiembre 1983)

(En 1978 las avenidas mencionadas 5610 estaban en proyecto. ver Manual de Operaciones.

Tomo 1. 1983. 1).
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3. La funci6n de abastecedores y de reguladores de la oferta, "de los mercados
minoristas, supermerCéidos, tiendas detallistas, instituciones publicas y privadas
y demas centros de consumo de alimentos de primera necesidad de la ciudad
de Quito" (Idem).

4. La creaci6n de una oficina de informaci6n de precios de productos alimenticios
agricolas (datos que se obtendrian a nivel de zonas de producci6n).

5. La creaci6n de un sistema de transporte que posibilite el abastecimiento dei
propio mercado y la distribuci6n de productos en la red de mercados mino
ristas de la ciudad. Se consideraba que el control dei transporte facilitaria la
conducci6n dei proceso de mercadeo y produciria el abaratamiento de los pro
ductos (Investigaci6n de precios .... 1978, 126)

Como objetivos secundarios, se perseguia:

1. Crear un sistema de crédito que favorecera particularmente a los comerciantes
minoristas.

2. Estandarizar los sistemas de precios y medidas de los productos alimenticios.

6.2.2. CARACTERISTICAS ACTUALES DEL MERCADO

A. ASPECTOS LEGAL-ADM 1N ISTRATIVOS

Es una empresa de economia mixta (como habia si do previsto), 10 cual 10 dis
tingue dei resta de mercados que son manejados por la Di recci6n de Mercados dei
Municipio de Quito, y donde los usuarios no tienen participaci6n aigu na.

La direcci6n y administraci6n dei Mercado Mayorista son ejercidas por una
Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia; el Municipio
aunque es el accionista mas fuerte(30) a nivel administrativo, actua como "uno mas",
segun su administrador.

B. PAPEL DEL MERCADO MAYORISTA DENTRO DE LA RED DE MERCADOS y
FERIAS

Hasta ahora viene manteniendo una funti6n dual de mayorista-minorista. En
su interior tienen espacio un mercado y una feria minoristas; mas aun, los comer
ciantes mayoristas venden simultaneamente al detal.

A nivel mayorista, su linea fundamental es la de productos no perecibles: arroz,
azucar, granos secos, pero principalmente, productos industrializados como man
tecas, aceites, harinas, papel higiénico, f6sforos, etc.

Tiene poca incidencia sobre los productos frescos. El de mayor importancia es
la papa (segun el administrador, reciben aproximadamente 3.000 qq diarios). El
tomate, la cebolla colorada y el ajo, tienen poca trascendencia; el resta de produc
tos frescos (segun el mismo informante) corna "Iegumbres. hortalizas y frutas, son
realmente actividades minoristas"

Entre otros servicios que presta el Mercado Mayorista figuran la Oficina de
Informaci6n de Precios, una oficina de IETEL, oficinas bancarias dei Banco Caja
de Crédito Agricola, Banco Internacional y Banco Popular (El Comercio, 21 de
septiembre 1983).

Por estar vi nculado fundamentalmente con productos no perecibles su principal

30. Segun el administrador dei mercado, hay 72 accionistas entre los cuales se encuentran

el Municipio y ENAC.
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red de distribuci6n son las tiendas de QuitO(31), "especialmente las dei sector
sur de la ciudad", a las que siguen en importancia los supermercados y restaurantes,

Frente a los mercados minoristas, practicamente no tiene incidencia, sien do tal vez
la papa el unico producto sobre el cual tiene algun nivel de control(32).

6.2.3. ABASTECIMIENTO y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

En correspondencia con los productos que maneja el Mercado Mayorista, sus
principales fuentes de abastecimiento son las industrias que venden directamente
a los comerciantes dei mercado. Como sefiala el administrador, también desarrolla
"importaciones de los productos con los cuales estamos comprometidos".

Para el arroz y el azucar, juegan un papel importante ENAC y la zona pro
ductora de Milagro; en épocas de escasez, algunos de sus comerciantes acuden
al "mercado negro"(33) y hasta participan ellos mismos en la especulaci6n(34).

Por no contar con un sistema de transporte propio, los usuarios dei Mercado
Mayorista se ven obligados a trabajar con cooperativas privadas que prestan este
servicio, 10 cual hace que los comerciantes minoristas se resistan a abastecerse
en este mercado. La gran distancia que 10 separa dei resto de la red, incide en el
alto costa dei transporte; este egreso recaeria en el precio de los productos y
sacaria a los comerciantes de la competencia en el mercado.

6.2.4. EVALUACION DEL MERCADO

1. El Mercado Mayorista no cumple los objetivos fundamentales: formaci6n de pre
cios y abastecimiento de la red de mercados y ferias.

Esta situaci6n se vincula precisamente con el manejo de productos no pere
cibles, que tienen poca importancia para los mercados minoristas. Frente a estos
productos pe dan dos situaciones: cuando se trata de productos estratégicos
como arroz y azucar, el Mercado Mayorista no esta exento de involucrarse en
la especulaci6n; cuando se trata de productos industrializados, no se puede
hablar de "formaci6n de precios", porque éstos vienen fijados por las propias
industrias.

2. No logra concentrar la oferta ni dar transparencia a las transacciones.

3. Por no vincularse con productos frescos, no produce transformaci6n alguna en
los sistemas de pesos y medidas, puesto que con dichos productos precisamente
se da la mas amplia diversidad de uso.

4. Si bien la Oficina de Informaci6n de Precios, a pesar de su corta vida, tiene
una reconocida eficiencia, no logra finalmente favorecer a los pequefios pro
ductores ni a los minoristas de los mercados; quienes tienen posibilidades reales
de usar la informaci6n son los comerciantes que poseen medios de transporte.

31. Para explicar la importancia de las tiendas, el administrador dei Mercado Mayorista se

nala que éstas y los mercados son las "dos fuentes de aprovisionamiento de la ciudad.

Las tiendas son quiza las mas importantes; se habla, en Quito de unas cinco 0 siete

mil tiendas".

32. A los comerciantes de la papa dei mercado de San Roque se los obliga a abastecerse

en el Mercado Mayorista, de acuerdo a la informaci6n proporcionada par ellos.

33. Durante la campana iniciada por el Intendente contra la especulaci6n de productos, también

los comerciantes de este mercado fueron sancionados. En "El Comercio" dei 25 de junio

1983, se informa que el Intendente "se vi6 precisado a clausurar la bodega dei senor

W. Benitez quien estaba expendiendo arroz a precios desmesurados y orden6 la detenci6n

de otro comerciante mayorista dei arroz".

34. "Para que el Mercado Mayorista pueda tener un efecto regulador de precios (es nece

sario que tenga) un ingreso mensual no menor de 30.000 qq de arroz. Los comerciantes

dei giro de abastos, ante la es casez dei producto, han debido adquirirlo en el mercado

"egro a precios superiores a los oficialmente establecidos". ("El Comercio" 4 de julio, 1983).
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Como sefiala uno de los funcionarios dei MAG, el peligro de la existencia de
esta oficina radica en que no se encuentra en man os dei Estado sino de una
institucion que tiene caracter particular.

Esto no significa que el mercado carezca de aspectos realmente valiosos. Por
ejemplo, tiene un gran dinamismo comercial(35) pero canalizado en una forma no
prevista.

Otros aspectos positivos son: las caracteristicas de su planta fisica, las faci
lidades de acceso y circulacion vehicular; las posibilidades de hacer transacciones
comerciales a nivel de unidades de transporte; las facilidades de carga y descarga
de productos; las instalaciones frigorificas, actualmente al servicio dei giro de pro
teicos; las condiciones de almacenamiento; las de higiene, de seguridad y vigilan
cia policial en que se desenvuelven lasactividades dei mercado, al contrario de
10 que ocurre en los mercados de San Roque y El CamaI. Todos estos son re
quisitos para un mercado abastecedor de una ciudad que crece. En este sentido,
es un instrumenta que amerita una mejor utilizacion.

Sus principales problemas son:

El aislamiento y la desvinculacion con programas que involucren las fases de
produccion, conservacion, transporte y distribucion de los productos; la falta de
un liderazgo con poder sobre los diferentes actores y con un amplio margen
de accion, como el dei Municipio 0 dei Ministerio de Agricultura.

CONCLUSION ES

1. Por ser Quito una ciudad populosa y con una amplia y diversificada demanda
de productos, se constituye en uno de los centros de mercadeo mas impor
tante. A el/a convergen alimentos procedentes de diversas zonas de produc
ci on y acopio dei pais, tanto a escala mayorista como minorista.

Quito posee una amplia red de mercados y ferias, que crece en forma per
manente por la accion de tres factores basicos:

El crecimiento de la ciudad.

El aumento de las migraciones a Quito, de una poblacion poco calificada.

El agravamiento dei desempleo.

2. El sistema de mercadeo I/amado "tradicional", se ha configurado, en primera
instancia, como una respuesta espontanea de los comerciantes a las demandas
de consumo de la ciudad en permanente movimiento.

La. voluntad de los gobiernos seccionales se ha hecho presente para canalizar
tales manifestaciones y para dotarles de una infraestructura adecuada.

3. El crecimiento de la red de mercados y ferias, es una respuesta al crecimiento
de la ciudad. Las ferias cumplen un papel pionero en este proceso; una vez
<we éstas crecen y se consolidan, dan paso a la creacion de mercados fijos.

El nacimiento, la vida y la depresion de los mercados y ferias estan condicio
nados por multiples factores, dentro de los cuales se destacan:

Las interreJaciones que se establecen entre los elementos de la red;

35. El administrador dei mercado explica que venden "màs de 50.000 qq de papas V una

cantidad similar de arroz V azucar V. ademàs. unos 600.000 qq de otros bultos V sacos

de mercaderias, corno también aceite, manteca, conservas, etc., cuvo valor conjunto 10

calculamos sobre los dos mil millones de sucres" (El Comercio, 22 de septiembre 1983).

En Dtra oportunidad anade que haV un f1ujo vehicular de aprox.madamente 8.000 unidades

semanales (El Comercio, 25 de septiembre 1983).
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el impacto que producen los factores exogenos al sistema: condiciones
economico-sociales de los barrios, formacion de establecimientos comerciales
que entablan competencia, etc.

4. La definicion de los precios de los productos, no esta en manos exclusivamente
de los comerciantes; depende de diversos factores que actuan a una escala mas
amplia, como los relacionados con la realidad economica dei pais y los que
afectan a la produccion.

La especulacion es un factor que no incide en todos los productos, sine en
los que se prestan al almacenamiento, es decir, en los no perecibles (como
arroz y azucar) 0 poco perecibles (como papa y cebolla).

5. El tamano de la cadena de intermediacion condiciona los precios de los pro
ductos, pero en proporciones mucho menores que la especulacion.

Las cadenas de intermediacion pueden tener diferentes tamanos. En el casa
de Quito, la tendencia predominante es la de formar una cadena relativamente
corta.

6. Si bien se pueden reconocer diferentes tipos de comerciantes, no hay que pen
sar que cada une de ellos constituye una clase homogénea. Existen profundas
diferencias entre ellos.

Existen contradicciones entre los diferentes tipos de comerciantes, las que actuan
como un factor de su dinamia.

7. Las nuevas tendencias de mercadeo, como las "ferias libres" dei MAG y el
Mercado Mayorista, responden a una iniciativa "desde arriba". En este sentido,
representan nuevos modelos que generan conflictos con los elementos dei sis
tema tradicional.

Hasta el presente, estas tendencias han tenido alcances muy limitados por ha
berse implantado aisladamente respecto a otros programas que involucran los
diferentes aspectos de la produccion y circulacion: y porque no estan susten
tados por una fuerte voluntad de los organismos nacionales 0 seccionales de
los que dependen.

Para que las "ferias libres" y el Mercado Mayorista tengan incidencia en la
formacion de precios, se debe darles el contexto programatico antes mencionado.

8. El sistema de mercados y ferias se comporta como un organismo muy vul
nerable a las politicas y programas gubernamentales.
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