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E studiar las condiciones de bienestar de un amplio grupo social pobre de la cd. de Me- 
xico -los marginales- no significa, como frecuentemente se ha criticado a la teoria 
de la marginalidad, olvidarnos de las causas estructurales, historicamente gestadas 

dentro del presente modelo de desarrollo y abocarnos a describir mas o menos contextuali- 
zada la dinamica de algunos grupos de capitalinos. Marginalidad significa para este trabajo, 
la insercion y refuncionalizacion de la poblacion pobre para generar nuevos procesos de va- 
loracion y acumulacion del capital. Al igual que los campesinos, los marginales urbanos, y 
particularmente las mujeres, desarrollan una amplia gama de actividades, frecuentemente 
sin recibir un sueldo equivalente al salario minimo, por lo que tienen que compensar los in- 
gresos faltantes con una mayor explotacion de su fuerza de trabajo, o con cultivos de subsis- 
tencia. En este sentido, la marginalidad es un proceso que tiene como causa esencial el modelo 

* El presente estudio tuvo apoyo financiero por parte de Dicconsa, bajo el titulo "Dicconsa y Alterna- 
tivas de Abasto para la Poblacion Marginal de la Ciudad de Mexico" y conto para el levantamiento empi- 
rico de los datos con la colaboracion de Teresa Bello, A. Bertha Huerto, Francisco Peralta y A. Gloria 
Ramirez. La mecanografia del presente trabajo estuvo a cargo de Olivia Monroy. 
" Profesora del Departamento de Educacion y Comunicacion, UAM-X. 



de acumulacion seguido a nivel mundial y tambien por Mexico, y cuyo desarrollo tecnologico 
y modelo de valoracion del capital generan desempleo, subocupacion, economia paralela y 
efectos secundarios, como los barrios urbanos populares, donde abundan las enfermeda- 
des, el hacinamiento, la delincuencia, el hambre, el analfabetismo y otros problemas.' 

Marginalidad es por lo tanto un fenomeno que se genera en el proceso de apropiacion 
de los excedentes que genera el conjunto de la sociedad mexicana, pero particularmente 
los sectores pobres, sea a traves de la economia formal (asalariado) sea a traves de la para- 
lela (de autoempleados) donde los marginales quedan relegados y a veces hasta sin partici- 
oacion. 

Historicamente, desde los anos sesen- 
ta, pero sobre todo a partir de los setenta 
(inicio de una crisis agricola sin preceden- 
tes), la poblacion rural abandono sus lu- 
gares de origen, esperando encontrar en 
las ciudades una vida mas digna. Los avan- 
ces de la medicina y los servicios publicos 
que se concentraban fundamentalmente 
en las zonas urbanas, abrieron una bre- 

3 produccion agricola agudizo aun mas las 
de por si dificiles condiciones de vida en el campo. La atraccion de la "modernidad" y del 
"progreso" no dejo de ser para la mayoria de estos inmigrantes un espejismo, cuya cara real 
significa asentamientos irregulares sin o con pocos servicios, desempleo, hacinamiento, vio- 
lencia, inseguridad y conflictos sociales. 

La ciudad de Mexico no logro escapar a la dinamica descrita y los inmigrantes rurales 
de la decada pasada y de la actual contribuyeron notablemente a transformarla en la urbe 
mas poblada del planeta. Ahi se concentra ahora la mayor dinamica economica, industrial, 
administrativa, financiera, cultural y politica de todo el pais, pero tambien la mayor marginali- 
dad, violencia fisica, inseguridad y dependencia alimentaria. Finalmente, el inicio de una cri- 
sis global a partir de 1981-82, resultado del agotamiento del modelo existente de acumulacion, 
afecto muy particularmente a la poblacion de escasos recursos. 

El presente estudio analiza algunas condiciones significativas de la poblacion marginal 
en la cd. de Mexico, investiga el impacto de la actual crisis en estos grupos altamente vulne- 
rables, indaga en sus estrategias de sobrevivencia y cuantifica los costos nutricionales de 
las mismas. Finalmente apunta, dentro de las condiciones sociales existentes, hacia algunas 
de las alternativas posibles. Particularmente, para responder a las ultimas dos metas, se Ile- 
vo a cabo un estudio empirico reciente. Para ello se escogieron cinco barrios populares en 
el oriente, el sur y el poniente de la capital, o sea siempre en la periferia, los cuales se han 
formado despues de 1970. Se trata de las colonias Ampliacion Santiago y Lopez Portillo, en 
la Delegacion Ixtapalapa, Ampliacion Selene en la Delegacion de ~lahuac, asi como Barrio 
Norte y las dos Victorias en la Delegacion Alvaro Obregon (vease para la seleccion de la mues- 
tra, cuadro 1). 

A pesar de haberse escogido para el estudio cinco colonias muy distantes en el D.F., exis- 
te en el patron general de vivienda y de alimentacion cierta homogeneidad, aunque en Am- 
pliacion Selene influye el medio semiurbano. Estos rasgos comunes son resultado de las 

' Sobre el concepto teorico, para mayor detalle, vease: F.H. Cardoso, "Comentarios sobre los con- 
ceptos de sobrepoblacion relativa y marginalidad", en: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Ano 1, Num. 2, pags. 57-76; J. Nun, "Superpoblacion relativa, ejercito industrial de reservas y masa 
marginal", en: Revista Latinoamericana de Sociologia, Num. 2, 1968, pags. 178-236; A. Quijano, "De- 
pendencia, cambio social y urbanizacion en Latinoamerica", en: Revista Mexicana de Sociologia, Ano 
XXX, vol. XXX, Num. 3, 1968, pags. 525-570; A. Murga Franssinette, "La marginalidad en America Lati- 
na; una bioliografia comentada". en: Revista Mexicana de Sociologia. ario XL, ~ u m .  1. 1978. pag 221329: 
V Bennholdr-Tnomsen. "Revision critica del maroinal smo". Revista Mexicana de Sociolooia. ano XLIII. 



condiciones socioproductivas imperantes, donde los integrantes de la muestra perciben solo 
el equivalente a un salario minimo o aun menos, a pesar de que trabajan en termino medio 
entre 1 .O y 1.5 personas (vease cuadro 2). Este hecho refleja la estructura de empleo, en 
gran parte insertada dentro de la llamada "economia paralela". Solo un 0.8% de los entre- 
vistados cuenta con prestaciones laborales comunes, incluida la despensa mensual. El 70% 
de las familias se mantienen en parametros de subconsumo. Ante la agudizacion de la crisis, 
se ven obligados a buscar actividades licitas e ilicitas2 para aumentar los ingresos. Sin em- 
bargo, como se vera a continuacion, aun asi es dificil sortear las carencias. 

El destino fundamental del ingreso es tambien bastante homogeneo entre la poblacion 
marginal. En su mayor parte esta destinado a los gastos de alimentacion (entre un 70% y 
un 90% vease cuadro 3) y lo reducido3 del salario implica que se gaste fundamentalmente 
en articulos de consumo inmediato, excluyendo la posibilidad de adquirir otro tipo de produc- 
tos, lo que los hace quedar fuera del consumo generalizado de la sociedad (cuadro 4). 

Ante la agudizacion de la crisis, esta poblacion implemento una serie de acciones para 
contrarrestar los efectos negativos provocados por la misma. Las estrategias se abocan a 

Los datos cualitativos recabados durante el estudio empirico permiten cuantificar aproximadamente 
los ingresos ilicitos -en terminos de las leyes formales- pero considerados necesarios para poder so- 
brevivir por parte de los informantes. Ascienden a alrededor del 25% de todos los ingresos y permiten 
apenas la supervivencia entre estos grupos sociales. 

Este raquitico gasto es resultado de una compleja estrategia, donde el salario minimo -cuando 
se dipone del mismo- de $5,625 diarios se reparte: $3,998 (71%) para la comida, y con los restantes 
$1,627 se cubren los gastos de transporte, escuela, medicinas, luz y agua. En el caso de la muestra, 
el ingreso promedio asciende a $4,690 diarios: el gasto para la comida absorbe el 85% y los restantes 
$692 alcanzan apenas a cubrir el transporte entre el lugar de trabajo y de dormir. El remanente es insufi- 
ciente para cubrir los otros rubros mencionados. Para la poblacion en cuestion quedaron dos opciones 
abiertas: o incorporar a la mujer y a los ninos en el sector informal del trabajo o dedicarse a actividades 
ilicitas como robo y prostitucion para poder sobrevivir. 

C U A D R O  1 

Colonias seleccionadas para la muestra empirica 

Delegacion Politica Colonias Organizacion Encuestas 
aplicadas 

Miguel de la Madrid1 
y San Pablo' 

lztapalapa L. de la Estancia' 

A. Santiago1 
L Portillo 

Tlahuac A. Selene2 

Barrio Norte 
Alvaro Obregon la .  Victoria 

2a. Victoria3 

PRI-CNOP 

PRI-CNOP 
Asoc. de Res. y PRI-CNOP 

PRI 

Asoc de Res. y PRI 

CONAMUP 
CONAMUP 
CONAMUP 

Total Marginales Familias 

Total Marginales Personas4 

' Por su gran similitud y cercania las cuatro colonias seran tratadas posteriormente bajo el nombre de Ampliacion 
Santiago. 

' No cuentan con CPAC pero realizan compras en LICONSA. 

La Poblacion de la 2a. Victoria asiste a la la ,  a comprar su mercancia. 

De la muestra total de personas hay 196 preescolares. o sea en edad critica de crecimiento. 



cuatro rubros fundamentalmente: incrementar las horas de trabajo, iniciar pequenos nego- 
cios o vender bienes de consumo no absolutamente necesarios, reducir o sustituir alimentos 
caros por baratos, pedir prestado comida o dinero y en algunas colonias hasta siembra de 
productos alimenticios para el autoconsumo (cuadro 5). 

Dada la situacion del mercado de trabajo y de escasez de circulante entre este grupo so- 
cial, el coniunto de actividades en materia laboral v comercial v de orestamos. emorendidas 

to ya es poco factible en esta ciudad, debido a los espacios muy limitados y la contaminacion 
existente. Por eso, el porcentaje promedio de autoconsumo en la muestra llega solo al 2.5% 
y se presenta fundamentalmente en Tlahuac donde la practica casi una quinta parte de los 
entrevistados. 

En sintesis, a pesar de multiples estrategias para aumentar el ingreso y racionalizar el 
egreso, la situacion sigue siendo dificil, ya que las familias entrevistadas tienen que vivir en 
promedio con menos de $28,000 de gastos en alimentos por semana (diciembre de 1987). 
En las dos colonias de Alvaro Obregon, donde tampoco hay posibilidades de autoconsumo, 
la situacion de ingresos es aun mas grave, logrando un promedio diario de $3,720 para la 
alimentacion, a pesar de que trabajan por ejemplo en las dos Victorias 1.5 personas por fa- 
milia (cuadros 2 y 3). Asi, no les quedo otro remedio a las amas de casa que cambiar los 
habitos alimentarios y sustituir alimentos caros por baratos. 

En relacion a los alimentos que se suprimieron se detecto un fenomeno positivo, ya que 
se cancelaron casi porcompleto los alimentos chatarra, pastelillos y refrescos (cuadro 4). 
Pero tambien el consumo del pescado se vi6 drasticamente disminuido, obligando al 59% 
de la muestra a dejar su ingesta, seguido por el pan (13%) y la carne (1 1%). Aunque se si- 
guen comiendo productos que contienen proteinas animales, estos tuvieron una notable re- 
duccion en su cantidad y frecuencia de ingesta. El 56% de la muestra afirma haber reducido 
la compra de carne, el 48% la de pollo, el 33% la de pan, el 32% la de frutas, el 30% la 
de huevo, el 23% la de pescado, el 19% la de legumbres, el 14% la de leche, aceite y frijol 
y el 13% la de arroz y refrescos. En cambio, las tortillas, el frijol, las legumbres, el arroz, 

C U A D R O  2 

Comparaciones socioproductivas en cinco colonias marginales del D.F. 
~ -- 

Promedio 
de peMnaS Promedio 
empleadas de integrantes Permanente Eventual 

Colonia por familia por familia Obreros Servicios Jubilados Servicio Comercio Desempleados 

Santiago Acahuanepec 1.2 6.2 52.2 7.5 2.1 24.5 1.1 5.2 

~6pez Portillo 1.4 6.2 57.1 9.5 - - - 33.4 - - - ... 
Amplian6n Selene 1 .O 5.0 80.0 100 - . . 10.0 - . . . . . 
Barrio Norte 1.3 5.6 42.0 5.6 4.6 34.0 4.6 2.3 

la. y 2a. Victoria 1 .S 6.5 71.4 4.0 2.3 18.3 2.0 2.0 

Muestra completa 1.3 6.0 52.7 5.9 2.7 26.0 2.3 3.1 

Fuente: Encuesta propia. Sept.-Dic. de 1987. 



el huevo y el pan muestran un incremento en mas de un 20% de otros casos estudiados, 
o sea, pueden ser considerados productos alimenticios que sustituyeron algunos de aque- 
llos mas caros. Sin embargo, la falta de combinacion adecuada entre los diferentes produc- 
tos, aunada a la mayor pobreza en el contenido proteinico, vitaminico y a veces aun calorico, 
estan, a mediano plazo, afectando negativamente los niveles de nutricion y de salud, como 
se vera mas adelante. 

Estos procesos de sustitucion no son hechos aislados, sino que obedecen a una logica 
de racionalizacion en momentos de crisis y ante recursos limitados. Como indica un estudio 
del Instituto Nacional del Consumidor sobre la variacion en la cantidad comprada de alimen- 
tos basicos, el 60.6% de la poblacion de pocos ingresos compra menos carne, el 25.3% me- 
nos pan dulce, el 2 3 . 3 %  menos pescado y el 3 1 . 4 %  menos  refresco^.^ 

Ante tal precariedad en los ingresos y el consumo, las amas de casa han desarrollado 
miniestrategias para proteger por lo menos el actual nivel de alimentacion: las tortillas se 
compran casi siempre a diario (o segun la frecuencia de la entrega de tortibonos), el pan 
entre diario y semanalmente, la leche tres veces a la semana (cuando Liconsa la expide con 
subsidios) y los otros productos basicos (frijol, arroz, azucar, aceite, pastas, legumbres, fru- 
tas, carne, pollo y huevo) sobre todo semanalmente. Este patron de compra es mas pronun- 
ciado cuando se cuenta con un ingreso fijo, el cual se percibe al fin de la semana., 

En resumen, el gasto familiar popular, marcado por una contraccion del ingreso, debido 
a la crisis, ha tenido que afrontar el alza indiscriminada de ciertos productos y el consumo 
se ha tenido que ajustar a los alimentos que todavia resultan accesibles, reemplazando a 

INCO, Mecanismo de adaptacion ante la crisis, Mexico, D.F., 1987, cuadro 7. La agudizacion de 
esta tendencia, descrita por el INCO, en nuestra propia investigacion, se debe probablemente a dos 
fenomenos: primero que el INCO levanto sus datos un ano antes y que en 1987 la perdida del poder 
adquisitivo se acentuo aun mas frente a 1985 y 1986, obligando a las amas de casa a racionar mayor- 
mente su gasto y sustituir alimentos caros por mas baratos. En segundo termino, el INCO se aboco a 
una encuesta de bajos ingresos que cubria un ingreso hasta 1.5 veces el monto del salario minimo. En 
la muestra del presente estudio, por no contar con tantas personas que tenian un empleo estable, el 
ingreso es alrededor de un salario minimo cuando se trata de obreros y menos en los otros casos. Asi, 
el numero promedio de personas que trabajaban es mayor que en la investigacion del INCO y a pesar 
de ello, el ingreso y por ende el gasto en alimentos es mas reducido. 

C U A D R O  3 

Gasto semanal en cinco colonias marginales del D.F. 
(en $ M.N.) 

Gasto semanal 
Gasto semanal Gasto semanal en bebidas 

Colonia en alimentos en refrescos alcoholicas 

Santiago Acahualtepec 27,085 399 487' 
Lopez Portillo 30,400 238 - -. 
Barrio Norte 26,012 651 6102 
l a .  y 2a. Victoria 26.300 193 -.. 

Ampliacion Selene 30,000 625 -. . 

Muestra completa 27,987 485 508 

Fuente: Encuesta propia. Oct.-Dic. de 1987. 

' En Sanvago A. hay poco gasto en bebidas alcoholicas. Sin embargo, los que hacen gastos por este concepto tienen 
que ser considerados alcoholicos v su sasto alcanza el 26.4% de las eroaaciones en alimentos. los cuales tienen aue . - 
ser disminuidos a la comida. 

' En el caso de Barrio Norte solo dos personas gastan en bebidas alcoholicas. Sin embargo, este representa semanal- 
mente $26,525, o sea, casi equivale al gasto en alimentos. 



C U A D R O  4 

Incidencia de la crisis en el consumo (en %) 

Alimento Aumento Se mantuvo Se redujo No consume 

Tortillas 
Pan 
Pastas 
Arroz 
Azucar 
Frijol 
Leche 
Carne 
Pollo 
Pescado 
Huevo 
Aceite 

Refrescos 4 9 14 73 
Pastelillos o 
frituras ..- 13 6 81 

Fuente: Encuestas nutricional y socio-economica propias, Sept.-Dic. de 1987. 

aquellos que superan al salario m i n i m ~ . ~  Sin embargo, las repercusiones negativas en la sa- 
lud no se dejan esperar y la hospitalizacion de bebes por desnutricion se incremento en el 
ISSSTE de 5.7% en 1981 a 12.4% en 1984.6 Sin profundizar por ahora en los efectos nutri- 
cionales, tema tratado en los siguientes apartados, queda pendiente enunciar algunas otras 
macro-variables que caracterizan el conjunto de las cinco colonias estudiadas. 

El desempleo abierto, denunciado por los propios entrevistados, no aparece muy elevado 
en la encuesta. No obstante, si uno acude a estos lugares a las once de la manana, se perca- 
ta de que hay importantes grupos de hombres en edad de trabajar sin actividades fijas. To- 
dos ellos forman parte de la economia paralela, donde el empleo y el ingreso son inestables. 
Es por esta razon, que el desempleo pudiera aparecer tambien camuflado en el rubro de ser- 
vicios sin ingresos fijos. 

En terminos de condiciones de vida aparecen varios otros indicadores comunes. En todas 
las colonias estudiadas existe una red de agua potable, aunque el sewicio de suministro es 
deficiente, y el liquido indispensable llega normalmente solo una vez por semana. A veces 
se agudiza la situacion a tal grado que las autoridades se ven obligadas a llevar el agua por 
pipa. La electrificacion de las casas particulares es completa, aunque hay deficiencias en 
el alumbrado publico, haciendo poco recomendable la entrada a las colonias estudiadas du- 
rante la noche. Todos los encuestados se mostraron preocupados por la creciente inseguri- 
dad en su colonia. 

Existen mayores rezagos aun en la pavimentacion y el drenaje, dando a las colonias estu- 
diadas un aspecto sucio y polvoroso, con calles encharcadas con aguas jabonosas que des- 
cargan directamente a la via publica. Durante la epoca de lluvia se convierten frecuentemente 
en un gran lodazal. 

Existe el caso del kilo de carne y pescado que sobrepasan el salario minimo diario y por ende, la 
poblacion marginal los suprime, o bien los compra en forma de retazos con niveles nutricionales inferiores. 

Miguel de la Madrid, Informe Presidencial, Anexo: Salud y Seguridad Social, p. 376, 1985. 



Las casas estan construidas frecuentemente con materiales provisionales, aunque las 
cooperativas para materiales de construccion han tenido un impacto positivo en el mejora- 
miento de la vivienda a traves de la autoconstruccion, ya que permiten ahorros hasta de un 
40% en los precios respecto a los del mercado. Sin embargo, una limitante fundamental en 
estos lugares es el espacio para fincar y ampliar la vivienda, llegando en Barrio Norte la su- 
perficie por cada habitacion a solo 27 m2. 

Finalmente, es importante resaltar el papel que juega esta poblacion en el aspecto politi- 
co, al ser utilizada como grupo de presion por varios partidos politicos. Ante serios proble- 
mas como la irregularidad en la tenencia de la tierra, la falta de servicios e infraestructura 
urbana, esta poblacion se ve atraida hacia las distintas organizaciones existentes, con la es- 
pectativa de encontrar solucion a sus demandas y, a su vez, las organizaciones politicas ven 
en estos grupos potenciales votantes y grupos de presion. 

La situacion de desempleo, subempleo, y de inseguridad en la tenencia de la tierra en 
que vive esta poblacion, les llevan a desarrollar lazos de colaboracion mucho mas fuertes 
entre las distintas familias. Lo mismo es valido para lograr la satisfaccion de servicios faltan- 
tes. Sin embargo, la falta de educacion, de integracion de los ninos en el seno familiar, apre- 
miante situacion economica y pocas actividades recreativas en estas colonias, propician el 
surgimiento de las denominadas pandillas que actuan negativamente en el desarrollo no so- 
lo de la colonia. sino de arandes Dartes de la cd. de Mexico. 

Para las colonias de estudio el feno- 
meno de marginalidad es una caracteris- 
tica 
esti 

con 
tble, 

iur  
es 

1, que 
decir, 

manera 
momeno 

transitorio, y por lo tanto es un problema 
cuyas repercusiones rebasan el ambito 
de las colonias propiamente marginales y 
que afectan por sus conflictos sociales, 
primero a la ciudad de Mexico y, por la ni- 
nez y juventud que crece ahi en forma 
abandonada y desnutrida, al futuro del pais, ya que se priva c le creatividad, educacion, esta- 
bilidad y capacidad de trabajo a un nucleo importante de las generaciones jovenes. Las ba- 
rreras entre lo que se consideran las categorizaciones de la miseria tienden a homogeneizarse 
en un conglomerado humano en el que la pobreza es la unica variable constante. 

1. Repercusiones nutricionales 

Ahora bien, como repercute la apremiante situacion socio-economica, agravada por la cri- 
sis de los ultimos 6 anos, en el estado nutricional, el desarrollo y el crecimiento por parte 
de los ninos y adultos de los mencionados barrios. Para iniciar una respuesta se hizo un es- 
tudio de ingesta, a traves del metodo del recordatorio de 24 horas a la persona encargada 
de elaborar los alimentos. Empezando por la cuantificacion de la dieta familiar se obtienen 
los siguientes resultados (cuadro 5): a pesar de existir una dieta rica en carbohidratos, esta 
no alcanza siquiera a cubrir los requerimientos energeticos promedio recomendados. Mas 
seria aun es la situacion de las proteinas, que cubren apenas 314 partes de lo necesario. 
Esto es fundamentalmente resultado de la crisis existente y de la perdida del poder adquisiti- 
vo, donde se han sustituido alimentos ricos en proteinas (carne, pollo, pescado, huevo, le- 
che, queso) y reducido el consumo de proteinas vegetales (frijol, pan, arroz, pasta para sopa). 
Una adecuada ingesta se encuentra en el caso del calcio, la tiamina y el hierro (provenientes 
fundamentalmente de la tortilla y del frijol). Sin embargo, estos elementos no pueden ser apro- 
vechados optimamente por el cuerpo humano, debido a la aguda deficiencia de las vitami- 
nas restantes. La vitamina A cubre solo una octava parte de lo requerido. La vitamina B, no 
llega a 213 partes. La B, y aun la vitamina C (a pesar de existir durante el levantamiento em- 
pirico una temporada propicia al consumo de citricos como naranjas O mandarinas) no cum- 
plen ni siquiera con la mitad de lo recomendado. 



El resultado es un serio problema nutricional, el cual no puede solamente ser resuelto con 
educacion nutricional, sino que requiere urgentemente que se mejore la capacidad del poder 
adquisitivo o se abarate el costo de los alimentos cuya ingesta proporciona las proteinas hoy 
mas caras, como carne, pollo, pescado y queso y regularmente el huevo. 

Un grupo particularmente vulnerable a problemas de nutricion es el preescolar (cuadro 
6). Su adecuacion nutricional es baja en energia, hierro, el complejo €3 y la vitamina A, reba- 
sando solo en proteinas (fundamentalmente vegetales), calcio (proveniente de tortillas, frijol 
y leche) y vitamina C7 los niveles recomendados para esta edad. La deficiencia de hierro en 
este grupo de edad es muy seria, porque este es fundamentalmente aportado por el frijol 
y otros vegetales, o sea es de origen vegetal. Estos mismos vegetales tienen otras sustan- 
cias como los fitatos que se unen al hierro, impidiendo la adecuada asimilacion por el orga- 
nismo humano. 

"Ademas hay que agregar la relacion 
estrecha entre el hierro, la vitamina A y la 
parasitosis. Esta produce cuadros diarrei- 
cos importantes que son causa de la mala 
absorcion de vitamina A, la que a su vez 
es necesaria para la absorcion, moviliza- 
cion y utilizacion del hierro. Cuando se 
agrega una parasitosis que produce ente- 
rorragia, se agrava muchisimo el cuadro 
clinico. Se calcula que el 70% de la po- 
x i s  que compite con la utilizacion del hierro 

y la vitamina A".E 

2. Estado nutricional 

Ahora bien, se refleja la alimentacion descrita, a mas largo plazo, y como son asi- 
milados los nutrientes por el tejido oseo que es muy sensible a carencias prolongadas? Para 
contestar estas preguntas se llevo a cabo un estudio somatometrico (cuadro 7). Dada la ho- 
mogeneidad socio-economica (ingreso menos o igual al salario minimo) nos parece util anali- 
zar los datos empiricos en funcion a las diferentes etapas de crecimiento. 

Empezando por los lactantes, hay solo un 28% de bebes bien alimentados, y casi la mitad 
ya con leves sintomas de desnutricion. Esto se debe fundamentalmente a la calidad de la 
leche materna. 

Seria pues util proporcionar a las madres embarazadas y lactantes un complemento die- 
tetico, con el fin de incidir en la mejoria de la nutricion de los bebes. Siguiendo con losprees- 
colares, las deficiencias encontradas en la ingesta de muchos elementos nutritivos se reflejan 
en los niveles de crecimiento. Solo una quinta parte de los preescolares son adecuadamente 
nutridos, casi la mitad muestra leves niveles de desnutricion, un 10% acentuados y un 23% 
ya una tendencia a la obesidad. que es tan importante insistir en la adecuada alimenta- 
cion de este grupo de edad? Son ninos que tienen por su propio ritmo de crecimiento altos 
requerimientos nutritivos. Mas aun, estos ninos estan expuestos a las enfermedades tipicas 
de'su edad (sarampion, varicela, rubeola) y son particularmente afectos a la insalubridad, 
el hacinamiento, la falta de agua y los malos habitos higienicos, lo que les provoca enferme- 
dades infecciosas y parasitarias. Este cuadro de morbilidad se agudiza con los altos indices 
de contaminacion atmosferica de la capital, donde se ve particularmente afectada la Delega- 
cion Alvaro Obregon. Finalmente, el tener otro hermanito y la falta general de afecto, fre- 
cuentemente combinados con el abandono de la madre durante el dia porque tiene que 

' La vitamina C no esta siendo aprovechada en sd totalidad. ya que hay Jna oeftciencia ae hierro 
que m p ~ d e  que extsta el btnomio n erro-vitamina C. el cual permite dn optimo aprovechamiento 

Tay Zavala, H. y otros, Parasitologia Medica, M.C. Ed. Mexico, D.F., 1985 (2a. ed.), p. 293-306. 
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Consumo promedio de nutrimentos per capita 

Nutrimento 
Recomendacion Adecuacion 

Consumo minima (en %) 

Energia 1808.30 2107.00 85.80 

Proteinas 50.20 64.60 77.70 

Calcio 686.iO 598.00 1 1  4.70 

Tiamina (8,) 1.24 1 .O8 1 1  4.80 

Hierro 15.90 15.10 105.20 

Riboflavina (B2) 0.76 1.27 59.80 

Niacina (B,) 6.51 18.70 34.80 

Ascorbico (C) 25.00 54.00 46.30 

Retinol (A) 11 0.90 899.00 12.30 

Fuente: Encuesta nutricional propia, Sept.-Dic. de 1987. 
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Adecuacion diaria de nutrimentos en preescolares (en %) 96) 

Nutrimentos A. Santiago L. Portillo A. Selene B. Norfe Victoria la. y 2a. Total 

Energia (K cal) 90.9 111.7 

Proteinas (g) 135.8 159.5 

Calcio (mg) 119.5 190.9 

Hierro (mg) 90.2 92.7 

81: Tiamina (mg) 117.8 120.8 

82: Riboflavina (mg) 107.5 118.2 

B6: Niacina (mg) 80.6 79.3 

Vit. C: Ascorbico (mg) 208.6 219.3 

Vit. A: Retinol (mg) 77.9 113.6 

Fuente: Encuesta nutricional propia, Sept.-Dic. de 1987. 

trabajar, tejen un panorama poco alentador para estos ninos, donde se combinan cuatro cua- 
dros de privacion fundamental: la alimentaria, la materna, la social y la emo~ional.~ 

De acuerdo a las distintas edades y del entorno socioeconomico la desnutricion muestra 
caracteristicas propias. Entre los escolares casi se repite el cuadro descrito para los prees- 
colares. Es entre los adolescentes, donde la situacion socioeconomica apremiante se refleja 
claramente. A pesar de tener este grupo de edad capacidad para allegarse su comida, las 
condiciones de un mercado de trabajo sobresaturado lo impiden, arrojando para este grupo 
elevadas tasas de leve y acentuada desnutricion (casi 70%), cuando por el Ultimo crecimien- 
to, en el cual se encuentran, requeririan de mayores aportes de los que reciben. Pero este 
grupo no reacciona aphticamente ante la coyuntura desfavorable, en todos los barrios estu- 
diados se han formado bandas juveniles, con el fin de alivianarse de las tensiones sociales 
y personales existentes, frecuentemente a traves de actos violentos. Urge que estos grupos 
sean atendidos no solo en terminos nutricionales, sino tambien psico-sociales.10 

Vease para mayor detalle G.R. Ramos, "Desnutricion", en: Mesa redonda sobre las caracteristi- 
cas clinicas de la desnutricidn en Mexico, I.N.N., MBxico. D.F., 1979. 

lo Segun el Subsecretario de Salud, Jesus Kumate, "las causas principales de mortalidad entre la 
juventud son los hechos violentos, los accidentes y sus efectos tardios", en: La Jornada, 1 de marzo 
de 1988, pag. 10. 



Es necesario que los adolescentes contemplen algun futuro, tengan posibilidades de ca- 
pacitarse en las diferentes ramas productivas y vean oportunidades de trabajo que ahora les 
estan vedadas. En caso contrario, el camino hacia la delincuencia es corto y estos adoles- 
centes engrosaran las de por si sobrepobladas carceles del Distrito Federal.'' Es el grupo 
de edad que requiere una insercion integral en el proceso productivo y de estos adolescen- 
tes depende en gran medida el futuro mas inmediato de la seguridad en la capital. La disyun- 
tiva se presenta entre mayor pobreza y violencia, o una mejoria paulatina en el bienestar de 
las colonias marginales, gracias a un empleo estable asi como un ingreso decoroso que cu- 
bra las necesidades y abra un futuro de vida para este grupo etario critico. 

3. Comparacion generacional 

En relacion a la hipotesis inicial de como incidio la crisis y el deterioro de las condiciones 
de vida sobre la alimentacion de los marginales en la ciudad de Mexico, se puede encontrar 
un paulatino deterioro (vease cuadro 7) de la adecuacion nutricional conforme avanza la edad. 
Este dato es resultado de varios procesos, algunos interrelacionados entre si. El lactante apro- 
vecha los elementos nutricionales de su madre y en caso de no contar con lo suficiente se 
los apropia, aun a costa de la salud de la madre." 

En el preescolar y escolar se intensifica la destruccion, aunque, gracias a los subsidios 
en leche y tortillas, junto con los programas gubernamentales especificos (DIF, comedores 
familiares, cursos de nutricion) se evita que estos ninos caigan en mayores niveles de dete- 
rioro. Es en el adolescente donde se presenta la situacion nutricional mas critica. No solo 
pierde sus reservas acumuladas en carbohidratos y grasas (menos obesidad) frente a los 
mas pequenos, sino que aumenta considerablemente la desnutricion en sus diferentes gra- 
dos. Esto es resultado de un fuerte requerimiento de nutrimentos por la ultima fase de creci- 
miento y las transformaciones hormonales que acompanan el paso del nino al adulto. Ademas 

" Los encargados de los delincuentes juveniles indican que es urgente dar a los adolescentes un 
rol alternativo en la sociedad, ya que una vez dentro de las penitenciarias caen facilmente en el circulo 
vicioso de capacitarse mas para el crimen que para eltrabajo, un resultado poco alentador para el futuro 
de la capital y del pais. 

l2 Cuando no hay suficiente calcio este es removido del tejido oseo y puesto a disposicion del lac- 
tante durante el embarazo y la lactancia; el requerimiento de calcio es de 1500 mg. al dia. 
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Comparacion generacional de la nutricion (en %) 

Edad Nutricion Desnutricion Obesidad 
anos normal leve acentuada leve Normal 

Lactantes 0-1 28.0 48.0 4.0 20.0 25 

Preescolar 1.1- 6.11 20.4 46.4 10.2 22.9 196 

Escolar 7-12.11 22.7 40.3 13.3 23.8 181 

Adolescente 13-18 17.4 54.8 13.5 14.2 155 
Adulto1 2 25 13.7 60.2 21.1 5.g2 420' 

Fuente: Estudios somatometricos propios, Sept.-Dic. de 1987. 

' Se eliminaron ios adultos qde no habian terminado su crecimiento antes oei inicio de la crisis. que se fija en 1982. 
para tener este grupo de control As:. ae los 420 ad~ltOS. se restaron 98 personas. que se encuentran entre 20 y 25 
anos, quedando~322. 

En la actualidad, por la misma desnutricion sufrida durante la fase de crecimiento, existe un alto indice de obesidad 
(no leve). Esto se debe ademas a la dieta que es abundante en carbohidratos y grasa. En particular, para A. Selene 
el porcentaje de adultos obesos es del 48%, 'para Lopez Portillo del 23.394, para A. Selene del 63.2%. para Barrio 
Norte del 50.9% y para Victoria la .  y 2a. del 38.9%. En sintesis. el pmblerna de obesidad entre adultos llega ya a un punto 
de seriedad. como lo indican los datos mecionados en esta nota. 



hay cambios en la dieta y en el rol social dentro de la familia y del barrio. Normalmente, este 
grupo de edad deja de ingerir la leche por considerarla un alimento de ninos, pero no la com- 
pensa adecuadamente. Dado que es considerado suficientemente grande, se le exige su aporte 
al gasto familiar, o por lo menos su manutencion. Sin embargo no cuenta con un ingreso 
fijo y por lo mismo tampoco adquiere un e: 
como al padre, servirse primero, o sea 
aprovechar la mejor comida. Mas aun,.es- 
tos adolescentes han dejado generalmen- 
te la escuela y sus habitos alimentarios 
son poco regulares. Finalmente estos jo- 
venes, por su condicion de marginal entre 
los marginales, tiene fuertes desgastes fi- 
sicos adicionales, debido a sus activida- 
des diurnas y nocturnas (las peleas entre 
pandillas, los juegos rudos, salidas en grul 
cuales no son adecuadamente compensadas con buenos nutrimentos, particularmente cuando 
dejan de asistir regularmente a las comidas familiares. Por ultimo, es en este grupo de edad 
donde se agudizan las experiencias con alcohol, cigarrillos, diferentes tipos de droga y esti- 
mulantes. 

En resumen, existe un notable deterioro nutricionai entre los marginales estudiados con- 
forme avanza la edad del nino hacia el adulto, encontrandose el mas serio deterioro entre 
los adolescentes. Pero la compleja situacion psico-social del mismo no permite atribuir mo- 
nocausalmente todo el peso de la desnutricion a la crisis existente, aunque sin duda alguna, 
y los datos empiricos de las ultimas dos secciones lo apoyan, existe en el medio marginal 
de la cd. de Mexico un paulatino proceso de deterioro alimentario, economico y social, debi- 
do a la agudizacion de la situacion social.13 

Visto en conjunto, es pues necesario no solo mantener y ampliar los subsidios existentes 
para toda la poblacion marginal (leche, tortillas), sino mejorar, a traves de inversiones guber- 
namentales, las condiciones del medio ambiente, los servicios publicos, la creacion de em- 
pleo dignamente remunerado, pero sobre todo, generar un sistema comercial de productos 
alimentarios a precios accesibles, de buena calidad y en la cantidad requerida, tarea funda- 
mentalmente encomendada a Dicconsa pero, a traves del Pacto de Solidaridad Economica, 
tambien exigida al sector privado tanto agroindustrial como comercial. 

En terminos mas globales se muestra claramente, como este grupo social participa acti- 
vamente en el modelo de acumulacion, pero se ve cada vez mas relegado del reparto de 
los excedentes, teniendo que pagar con su propia desnutricion el modelo de desarrollo se- 
guido que propicia una aguda polarizacion social. Apretarse aun mas el cinturon es una es- 
trategia que se puede seguir por muy corto plazo, ya que el colchon o las pequenas reservas 
con las cuales contaba este grupo social, se acabo hace varios anos. El hecho de que las 
mujeres organizadas de Barrio Norte pelean el derecho preferencial de pepenar en los dese- 
chos de la Central de Abasto indica claros limites del modelo existente. Estos se establecie- 
ron con mayor claridad tambien en el terreno politico, donde el partido en el poder perdio 
por primera vez la mayoria de votos en la capital. Por esto y por lo antes dicho, es claro que 
posibilidades para procesos organizativos, esfuerzos barriales y, en general, apertura a la 
busqueda de soluciones -aunque enmarcada, sobre todo al principio, en cierta tonica de 
desconfianza- se tiene que dar entre esfuerzos gubernamentales, iniciativa privada, orga- 
nizaciones sociales mayores y colonias pobres organizadas. De cualquier manera es en una 
interrelacion entre ambos frentes -el de abajo y el de arriba- donde han de buscarse, de 

l 3  LOS adultos nacidos antes de la crisis, no fueron comparados con las otras generaciones, ya que 
se trata de la poblacion inmigrante a la ciudad de Mexico que huye de la deficiente situacion que reina- 
ba en el medio rural. Sus altos niveles de desnutricion son fiel testigo de las condiciones en las cuales 
habian crecido, dando como resultado tallas bajas. Esto, junto con una dieta actual poco equilibrada, 
provoca mucha obesidad entre esta poblacion. 



acuerdo con los resultados de este estudio, alternativas mayores y mas integradoras. Solo 
estas podran dar respuesta a la gran interrogante historica planteada en general en Mexico 
no solo en los barrios marginales "como es posible que siendo Mexico un pais con una pro- 
funda revolucion socio-politica, escogio seguir un camino para el desarrollo economico que 
combina el continuo sacrificio de la parte inferior de la escala socio-economica, con ganan- 
cias crecientes para la parte superior".14 No cabe duda de que el gobierno, y atras el siste- 
ma politico economico mexicano en su conjunto, tienen que generar nuevos mecanismos 
redistributivos con el fin de reducir la marginalidad social existente y con ello fortalecer un 
crecimiento economico-politico con menor inestabilidad y sacrificio social, pero tampoco hay 
duda de que este proceso se dara solo a traves de la presion socio-politica desde abajo. La 
activacion de esta decidira sobre posibles cambios entre las correlaciones de fuerza existen- 
tes, o sea, un camino menos inestable no solo para los marginales sino para todos los mexi- 
canos. La amarga experiencia economica y alimentaria en medio de la crisis es uno de los 
factores mas importantes que va empujando en el sentido de ejercitar cada vez mas esa pre- 
sion, segun se puede constatar claramente en el presente estudio. 

l4 Raul Bejar, op. cit., pag. 36. 




