
ANEXO 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Abastecimiento urbano de alimentos: logística, 

comercialización y consumo.  

Carácter de la asignatura: Optativa  

Cátedra / Departamento: Cátedra de Sistemas Agroalimentarios - Departamento de 

Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola 

Carrera: Agronomía  

Período lectivo: 2022 – 2024 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Duración: Bimestral 

Profesor responsable de la asignatura: Ing. Agr. Gustavo Mozeris 

Coordinador: Máster Joaquín Daniel Pérez Martín 

Equipo Docente: Docentes de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios, Profesores 

y expertos invitados. 

Carga horaria para el estudiante: TREINTA y DOS (32) rodas – DOS (2) créditos  

Correlativas requeridas: 

Aprobada: Sociología y Extensión Agrarias 

Modalidad: Curso. 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

A partir del alza de precios de las commodities agrícolas y los alimentos de 

2007/2008, la discusión alrededor de la gobernanza de la seguridad alimentaria y 

nutricional se volvió acuciante a escala global. Desde entonces emerge un nuevo 

enfoque respecto a las dinámicas que toma la interacción rural - urbana para el 

abastecimiento de alimentos, con el eje puesto, cada vez más, en las ciudades. Una 

investigación reciente (Yi et al., 2021) señala que, a escala global, dos tercios del 

precio que pagan las y los consumidores por sus alimentos se originan en las 

distintas actividades “extra tranquera”, entre las que se destacan el procesamiento o 

industrialización, la logística y la comercialización, todas ellas localizadas 

generalmente en áreas urbanas o peri-urbanas. 

El crecimiento de las ciudades -en población, densidad y expansión territorial- ha 

concentrado espacialmente tanto los ingresos como el consumo de la población, así 



como la pobreza y la desigualdad, donde prevalecen mayoritariamente condiciones 

de inseguridad alimentaria y nutricional. En este contexto, los patrones de consumo 

de alimentos se han ido fragmentando, mientras al mismo tiempo se encuentran en 

permanente evolución dada la diversificación de las dietas y los cambios en los 

estilos de vida de los y las consumidoras. También han tomado relevancia las 

crecientes pérdidas de alimentos a lo largo de las distintas etapas logísticas y 

comerciales y de los desperdicios a nivel del hogar, lo cual representa no sólo una 

problemática ambiental, sino que también incide en la formación de precios. 

Por otra parte, la preponderancia que en las últimas décadas han ido adquiriendo 

los actores de la logística y la comercialización -en base a crecientes escalas de 

operación, como las cadenas de supermercados y las plataformas online, por sobre 

los de la producción, tanto primaria como industrial- redefine la organización y el 

funcionamiento de los entramados de abastecimiento de alimentos. Esta dinámica 

se ha intensificado durante la pandemia por COVID-19, a partir de modificaciones 

en los patrones de consumo y, en particular, de una fuerte expansión de las 

plataformas logísticas y comerciales online, lo que está transformando algunos 

aspectos del abastecimiento de alimentos. 

Los entramados logísticos y comerciales de abastecimiento de alimentos conforman 

una red de intermediación entre la oferta -la producción agropecuaria y 

agroindustrial, de localización principalmente rural y periurbana- y la demanda para 

consumo dentro y fuera de los hogares, mayoritariamente urbana en Argentina. 

Estos entramados se diversifican a escala barrial, donde las condiciones socio-

económicas determinan los patrones de consumo y con estos la localización, 

organización y funcionamiento de las distintas tipologías de comercios minoristas. 

Las configuraciones que toman los entramados varían ampliamente tanto a nivel 

sectorial como entre los distintos actores y tipos de comercios, estableciéndose 

mecanismos de coordinación o integración vertical u horizontal, así como esquemas 

donde se alargan o acortan la circulación y la cantidad de transacciones e 

intermediaciones entre productores y consumidores. Finalmente, en los comercios 

minoristas, donde se localizan las últimas transacciones con las y los consumidores, 

es hasta dónde llegan las operaciones logísticas de los distintos sectores 

productivos y se tracciona el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios. 

Esta asignatura propone poner el foco de los alimentos en las ciudades y, en 



particular, en cómo opera, se organiza y funciona la logística y la comercialización 

mayorista y minorista de los distintos tipos a partir de la última etapa productiva, sea 

primaria o industrial. A lo largo de la asignatura se buscará indagar sobre los 

desafíos que plantea la ciudad para garantizar un abastecimiento de alimentos 

eficiente e inclusivo, con énfasis en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A su 

vez, se intentará comprender el funcionamiento y la organización del abastecimiento 

frutihortícola, de las carnes, los lácteos, productos de almacén, así como de otros 

sectores alimentarios. Finalmente se abordará el funcionamiento y la interacción 

entre las distintas tipologías comerciales, como el supermercadismo, las plataformas 

online y otras tipologías como supermercados “chinos”, verdulerías, carnicerías o 

almacenes. De esta forma, se buscará profundizar una temática poco explorada 

para analizar y comprender cómo se conforma la oferta de productos, calidades y 

precios a escala local o metropolitana y cuáles son las tendencias del 

abastecimiento de alimentos en las ciudades. 

4. OBJETIVOS 

General 

Que los y las estudiantes logren: 

Identificar, comprender y analizar los principales elementos sectoriales y territoriales 

del abastecimiento urbano de alimentos, en particular aquellos logísticos, 

comerciales y del consumo 

Específicos: 

Que las y los estudiantes logren: 

a) Conocer las tendencias de urbanización a escala global y nacional, en 

particular, de la logística y la comercialización mayorista y minorista de alimentos; 

b) Identificar, examinar y analizar las distintas tipologías comerciales 

minoristas, los actores, su funcionamiento, organización, escala de operación, 

articulación logística y comercial; 

c) Examinar los patrones de consumo de alimentos dentro y fuera de los 

hogares, la evolución reciente de los mismos y la fragmentación socio-espacial; 

d) Comprender y analizar las tendencias del precio de los alimentos a escala 

global y nacional, las dimensiones para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional. 



5. CONTENIDOS 

 

5.1. Contenidos mínimos 

Urbanización e interacción rural-urbana. Funciones y operación logística. 

Comercialización mayorista y minorista de alimentos. Funcionamiento e interacción 

entre tipologías comerciales minoristas. Cadenas de supermercados y plataformas 

logísticas y comerciales online. Verdulerías, carnicerías, supermercados chinos y 

otras tipologías comerciales. Patrones de consumo de alimentos. Precios de los 

alimentos y seguridad alimentaria y nutricional. Gobernanza del abastecimiento 

urbano de alimentos. 

 

5.2. Contenidos desarrollados 

5.2.1. Módulo 1 – Urbanización y abastecimiento de alimentos 

Unidad 1 

Tendencias de urbanización a escala global y nacional. Crecimiento y concentración 

poblacional. Densidad poblacional y expansión territorial. Mega-ciudades, ciudades 

grandes e intermedias. Conformación del sistema urbano nacional. El Área 

Metropolitana de Buenos Aires y las ciudades grandes e intermedias del país. 

Elementos básicos de la interacción rural-urbana. Del modelo de Von Thünen de 

localización de actividades agrícolas al funcionamiento del abastecimiento del siglo 

XXI. 

 

Unidad 2 

Principios de economía urbana. Localización, organización espacial y agregación. 

Actividades económicas en las ciudades: comercialización y logística. 

Comercialización mayorista y minorista. Mercados concentradores. Funciones de la 

logística. Transporte de carga y modos. Operadores logísticos. Operaciones 

logísticas urbanas: almacenamiento, cross-docking, logística inversa, comercio 

electrónico. 

 

5.1.1. Módulo 2 - Comercialización minorista de alimentos  

Unidad 3 

Cadenas de supermercados. Desarrollo del supermercadismo en Argentina. 



Funcionamiento e innovaciones técnicas y tecnológicas. Subtipología de 

supermercados. Escala de operación, localización y expansión territorial. 

Competencia, poder de negociación y prácticas comerciales. Vínculo con 

consumidores y proveedores. Integración o coordinación vertical y horizontal. 

Especialización sectorial. Pérdidas de alimentos. Elementos de la gestión 

supermercadista. Interacción con otras tipologías comerciales 

 

Unidad 4 

Supermercados chinos, almacenes y autoservicios. Verdulerías, carnicerías y 

panaderías. Dietéticas y otros comercios especializados. Kioscos y estaciones de 

servicio. Ferias y mercados. Circuitos cortos y agricultura urbana. Comidas y 

bebidas preparadas y para consumo fuera del hogar. Funcionamiento e innovación 

técnica y tecnológica. Escala de operación, localización y expansión territorial. 

Vínculo con proveedores y consumidores. Elementos de la gestión. Integración o 

coordinación vertical y horizontal. Especialización sectorial. Pérdidas de alimentos. 

 

Unidad 5 

Plataformas logísticas y comerciales online. Funcionamiento e innovación técnica y 

tecnológica. Escala de operación e interacción con otras tipologías comerciales, 

consumidores, operadores logísticos y proveedores. Localización y expansión 

territorial. Competencia y prácticas comerciales. Operación logística y financiera. 

Integración o coordinación vertical y horizontal. Especialización sectorial. 

 

5.2.3. Módulo 3 - Patrones de consumo de alimentos  

Unidad 6 

Patrones logísticos y comerciales hogareños. Patrones de consumo de alimentos 

dentro y fuera de los hogares. Evolución reciente y fragmentación socio-espacial. 

Desperdicios de alimentos. Incorporación de tecnología hogareña. Nuevas dietas y 

demandas de los y las consumidoras. 

 

5.2.4. Módulo 4 - El precio de los alimentos y la seguridad alimentaria y nutricional  

Unidad 7 

Dinámica del precio global de los alimentos. Alzas y volatilidad de los principales 



commodities agroalimentarios. Precio de los alimentos en Argentina. Interacción 

mercado interno y exportación. Formación de precios a nivel sectorial y subsectorial. 

Dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. Ingresos y precio de los 

alimentos. Seguridad alimentaria y nutricional en Argentina. 

 

Unidad 8 

Gobernanza del abastecimiento de alimentos. Soberanía alimentaria. Políticas 

públicas. Competencia, eficiencia e inclusión. Regulaciones vigentes, aplicación y 

efectividad. Articulación sectorial y territorial. Monitoreo, promoción, coordinación e 

intervención. Políticas comerciales, logísticas, alimentarias y de consumo. 

  
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA y FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA 

PRÁCTICA 

Actividad teórica práctica en aula, con sesiones expositivas y dialogadas con los 

estudiantes, análisis y discusión de casos reales presentados de cuatro horas 

encuentro semanal. 

Se complementará la actividad con estrategias de enseñanza-aprendizaje: i. 

Presentación de videos; ii. Trabajos grupales; iii. Estudio y discusión de casos 

testigo, trasladando a los estudiantes a la ejercitación y reflexión; iv. Preguntas 

disparadoras; v. ejemplos de aplicación de conceptos; vi. Trabajo práctico integrador 

grupal de los ejercicios prácticos por clase 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN 

Con la finalización del curso, los estudiantes deberán presentar un trabajo final 

integrador cuyo objetivo es caracterizar y analizar la configuración y operación 

logística y comercial de un tipo de comercio, un sector alimentario o un producto 

alimentario en particular. Estas unidades de análisis serán definidas en la primera 

clase en función de los intereses de los y las cursantes y de las propuestas de la 

Cátedra. Se buscará que los y las estudiantes se pongan en contacto con los 

comerciantes en su entorno barrial para poder analizar el funcionamiento desde ese 

punto hacia atrás en la cadena de abastecimiento. Para aprobar el curso los 

estudiantes deberán acreditar un mínimo del 75% de asistencia y aprobar el trabajo 

final con una nota individual igual o superior a cuatro (4) puntos (en escala de 0-10), 

que implica la adquisición del 60% de los contenidos del curso.  

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos mencionados y no alcancen la 



calificación mínima quedarán en condición “Libre” como única condición alternativa. 
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