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La Debacle Alimentaria en la Crisis General 
de la Economia Mexicana 1982 - 1988* 

Jose Luis Calvae 

En un resumen de mi libro Crisis Agricola y Alimentaria en Mexico 
1982-1988 planteo el triste cuadro observado en 1988 del siguiente 
modo: "La crisis alimentaria es una realidad crudamente presente en 
millones de hogares mexicanos. Las raciones de nutrientes de mayor 
valor biol6gico (carnes, leche, huevo, pescado y frijol), que ya antes 
de la crisis eran deficientes, han sido severamente reducidas 0 han 
desaparecido completamente de las mesas de estos hogares. Como 
resultado, ~ultitud de nifios que antes padecian desnutrici6n mode
rada hoy presentan cuadros de desnutrici6n severa. La morbilidad y 
la mortalidad infantil provocadas por la desnutrici6n, han crecido en 
proporciones inquietantes. Pero 10 que preocupa mas todavia son los 
dafios inde1ebles de la debacle alimentaria. La multitud acrecentada 
de nifios que hoy sufren desnutrici6n severa estan siendo seriamente 
afectados en su desarrollo fisico y mental y quedaran para siempre 
marcados como la generaci6n de la crisis". 

El reciente informe de 1988 de la Organizaci6n Mundial de la Salud 
(OMS) -aparecido hace unas semanas- indica que en Mexico hay 
cinco millones de deficientes mentales, y que una de las causas del re
traso mental -aunque no la unica- es precisamente la desnutrici6n. 

• Alocuci6n desarrollada durante la Mesa Redonda sobre "Alimentaci6n y Abasto" en el cicio 
sobre Pollticas para el Mejoramiento Obrero organizado por el peri6dico £1 Dill. 

• Investigador del Area Economia Agricola. del Instituto de Investigaciones Econ6micas, de 
la UNAM. 
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Nadie ignora en Mexico el deterioro alimentario (con excepci6n 
quiza del senor Legorreta). Pero lcuales son las magnitudes sociales 
y las causas econ6mico-politicas de esta terrible calamidad social? 

Para obtener una primera aproximaci6n al fenomeno, analizamos 
las estadisticas anuales sobre consumos aparentes a nivel nacional. 
Tomando los promedios bianuales de 1981-1982 y de 1985-1986, 
observamos una severa disminuci6n del consumo por persona de los 
mas importantes alimentos: el de carne de res disminuyo de 15.8 
kilogramos anuales en 1981-1982 a 11.6 kilogramos en 1985-1986, . 
es decir descendio en un 26.6 por ciento el promedio nacional; el de 
carne de cerdo disminuyo un 30.4; el de pescado decayo en un 29.4, 
y aun se observa un brusco descenso en el consumo de granos pro
teicos basicos como el frijol, cuya ingesta declin6 en un 28.1 por 
ciento. El consumo por persona de frutas populares tambien se des
plomo: el de platano declino en un 28.4 por ciento y el de naranja 
en un 13.5·. (Encontramos incluso una disminucion del 6.2 por 
ciento en el consumo de maiz por persona, 10 cual no contradice los 
resultados de las encuestas de los institutos nacionales de la Nutri
cion y del Consumidor, en el sentido de que las familias han sustituido 
los alimentos de mayor valor biologico con la tortilla. La declinacion 
del consumo per capita de maiz esta asociado a la caida de productos 
pecuarios bajo la forma de una menor utilizacion de maiz como fo
rraje. En este ambito se ubica tambien la disminucion del sorgo de 
104 kilogramos per capita en 1981-1982 a 91.6 en 1965-1986). 

Estas cifras -derivadas de series estadisticas oficiales- de nin
guna manera exageran el deterioro alimentario de la poblacion 
mexicana. Por el contrario pudieran mas bien atenuarlo. 

Las estadisticas del abasto de reses a la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Mexico indican el desplome todavfa mas severo del 
consumo de carne en el conglomerado urbano donde reside mas de la 
quinta parte de la poblacion mexicana: descendiendo en un 45.1 por 
ciento por persona el consumo de carne de res entre 1982 y 1987. 

La disminuci6n del consumo de alimentos pecuarios se observa no 
solamente en los estratos mas pobres de la sociedad, sino tambien 
entre los empleados calificados y los obreros urbanos con empleo 

• Todas las cifras y citas texmales expuestas en esta ponencia estan tomadas dellibro CriIis 
;igrlcola y Alimentaria en Mexico 1982·1988, Editorial Fomamara, Mexico, 1988. En este 
libro se indican las fuemes originales de las series estadisticas y las referencias textuales. 
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regular y con ingresos superiores al salario minimo. En una sfntesis 
de resultados de cuatco encuestas realizadas por el Instituto Nacional de la 
Nutricion (INN) en 1960, 1979, 1981 Y1987 entre familias obreras de 
la Ciudad de Mexico los investigadores que encontraron el consumo 
global de todas las carnes (incluyendo polio, res, cerdo, etc.) disminu
y6 severamente (no obstante que la encuesta comprendi6 basica
mente a los estratos obreros con ingresos superiores al salario 
minimo: solamente un 9 por ciento de la muestra tenia ingresos 
inferiores al salario minimo, e incluso un segmento importante (el 
26 por ciento) tenia ingresos superiores a tres salarios minimos). EI 
consumo global de carnes en 1981 era de 124 gramos diarios por 
persona; en 1987 disminuy6 a solamente 78 gramos, es deCir decre
cio en un 37 por ciento (10 que indica que la contraccion del consumo 
de la clase obrera ha sido mayor que el promedio nacional; aunque si 
10 comparamos con el promedio de la Zona Metropolitana de la 
ciudad de Mexico en cuanto a carne de res, este resulta mas graveya 
que declino en un 45.1 por ciento). La conclusion de los nutri610gos 
es que se esta regresando a patrones de consumo de fines de los anos 
1950 y principios de los anos 1960. A partir de 1961 -cuando se 
realizo la primera encuesta- hasta 1978 y 1981 se observaba un 
cambio 'progresivo en la dieta del obrero urbano. La dieta de origen 
rural, basada en un consumo de tortillas, frijoles y otros productos 
vegetales observada en 1961 fue paulatinamente remplazada por 
una dieta mas balanceada que incluia productos pecuarios. Entre 
1981 y 1987 se observo un cambio regresivo hacia el patron alimen
tario de origen rural prevaleciente a principios de los anos 1960. Con 
un producto interno per capita de 2 000 d61ares anuales, -resultado 
de la creciente productividad del trabajo de los obreros mexicanos
la actual politica econ6mica esta a punto de hundir a nuestros 
obreros en los patrones de consumo del peon acasillado de las 
haciendas porfirianas. 

Cuando la Comision Nacional respectiva que elaboro el Programa 
Nacional de Alimentacion 1983-1988, que se concluyo en octu
bre de 1983, ya se observaba un serio deterioro nutricional respecto a 
1982 y podian preverse incluso los niveles nutricionales de 1984. El 
programa preestimo una caida del 13 por ciento en el consumo de 
calodas (en 1984), del 14 en el consumo de protefnas totales y del 54 
por ciento en el consumo de protefnas de origen animal. Estos 
pron6sticos se han confirmado de una manera asombrosamente 
precisa comparandolos con otros programas y pron6sticos oficiales. 

44 45 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Si recordamos que estos recortes realmepte dramaticos en la canasta 
del consumo popular se producen en una sociedad que ya antes de 
la crisis padeda serios problemas nutricionales, captaremos la dis
minuci6n de los efeetos desastrosos de la politica econ6mica instru
mentada a partir de 1983 sobre la salud publica de Mexico. 

El propio Programa Nacional de Alimentaci6n reconoci6 que ya 
antes de la crisis "el40 por ciento de la poblaci6n no obtenia ingresos 
suficientes para cubrir sus requerimientos alimenticios basicos", que 
en 1979 "19 millones de personas presentaban graves deficits en sus 
consumos de calorias y proteinas"; y "de dos millones de ninos que 
nacen anualmente en el pais, 100 mil mueren durante los primeros 
anos de vida y un mill6n sobreviven con defectos Hsicos y mentales 
debido a insuficiencias alimentarias". Con todo y el dramatismo de 
estos reconocimientos, la situaci6n nutricional de la poblaci6n mexi
cana es todavia mas patetica. 

Para una visi6n agregada del estado nutricional de la poblaci6n 
mexicana, tanto en el medio rural como en el urbano, durante los 
anos precedentes a la crisis hemos examinado los resultados su
marios de las encuestas realizadas por el INN entre 1969 y 1982. Par
tiendo de la divisi6n del pais en cinco grandes zonas geoecon6micas, 
se observ6 que en las tres grandes zonas mas pobladas de 'Mexico, 
(las Zonas Centro Occidente, Sur y Golfo de Mexico), el consumo 
medio de calorias result6 inferior al minimo recomendado en pro
porciones que oscilaron entre 18.9 y el 5.9 por ciento; el consumo de 
proteinas present6 deficiencias mucho mas severas en todas las zo
nas, proporciones que van del 18.0 a! 38.9 por ciento de los reque
rimientos minimos. Mas deficiente result6 todavia la calidad de las 
proteinas ingeridas: las de origen pecuario representaron una pro
porci6n infima que oscil6 entre el16 yel24 por ciento del total, cuan
do los paises bien alimentados obtienen la mitad de sus proteinas de 
los productos pecuarios. A modo de comparaci6n: segun los anuarios 
de la FAO, mientras los paises capitalistas desarrollados consumen 
98.9 gramos de proteinas por persona al dia, de los cuales 56.2 gramos 
son de origen animal y los paises desarrollados en transici6n al so
cialismo (la URSS yEuropa Oriental) consumen 100.6 gramos de pro
teinas al dia, de los cuales 51 gramos son de origen animal; las encuestas del 
INN, arrojan un consumo medio de proteinas animales de 7.7 gramos 
en la Zona Centro Occidente, 15 gramos en la del Golfo, 8.7 gramos en 
el Sur, 9.6 en el Sureste y 14.3 gramos en el Norte. Como resultado, 
la desnutrici6n infantil (desde el grado primero hasta el grado terce
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ro) present6 los siguientes porcentajes: e183.9 de los ninos presen
taba algun gradode desnutrici6n en la Zona Centro Occidente, 69 por 
ciento en la del Golfo, 89.9 en el Sur, 91.9 en el Sureste y 34 por ciento 
en el Norte, que era la zona mejor alimentada. 

Estos resultados arrojados por las encuestas del INN antes de la 
crisis, despertaban ya la preocupaci6n de los nutri610gos tanto mexicanos 
como extranjeros. El Dr. Zubidn, fundador del INN ,y otros especia
listas como Chavez, Ramos Galvan, etc., llamaron la atenci6n sobre 
el problema primordial de la deficiencia alimentaria de la poblaci6n 
mexicana. Indicaron que el deficit principal estaba en el raquitico 
consumo de proteinas de origen animal. Zubidn subrayaba con 
vehemencia que los productos de origen vegetal no bastaban para 
una nutrici6n adecuada, particularmente para la poblaci6n infantil. 
Y al analizar cifras como las que antes hemos resumido, indicaba que 
el grave problema que presenta el desarrollo sana de nuestros ninos 
radica en el bajo consumo de proteinas de origen pecuario. 

El Censo General de Poblaci6n de 1970 ---que es el mejor censo 
que se ha publicado en Mexico- dio a conocer un cruzamiertto muy 
interesante sobre consumos de carne, leche, huevo y pescado. Resul
t6 que en 1970 habia mas de 5 millones de personas que no consu
mian ningun dia de la semana leche, huevo, carne ni pescado. Otros 
millones de familias consumian s610 un dia a la semana huevo, un dia 
a la semana leche, etcetera. Pero 10 mas patetico, indignante e inmoral 
eran los 5 millones de mexicanos que jamas probaron los productos 
de origen animal. 

Ya en los anos previos a la crisis, preocupaban hondamente a los 
nutri610gos los danos irreversibles de la desnutrici6n cr6nica sobre 
el desarrollo Hsico y mental de los ninos. En las zonas de mayor 
incidencia de desnutrici6n la talla de la poblaci6n resulta menor (el 
hecho que nuestra poblaci6n rural tenga en promedio una estatura 
de 10 a 13 centimetros inferior a la talla de la poblaci6n urbana, 
indica la mayor prevalencia de la desnutrici6n en el campo). Se ha 
encontrado, por ejemplo, que el numero de celulas del cerebro, 
cuantificadas indirectamente por el contenido de DNA, llegan a redu
cirse a poco menos de la mitad entre los ninos sometidos a desnutrici6n 
severa. La conclusi6n de los nutri610gos es obvia: la desnutrici6n pue
de provocar retraso mental. En 1988, segun los datos publicados por 
la OMS, tenemos 5 millones de deficientes mentales en el pais, el 7 
por ciento de nuestra poblaci6n. • 
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En este triste escenario de desnutricion cronica los efectos de la 
drastica caida del consumo de alimentos impuestos por la poHtica 
economica entre 1983 y 1987 son realmente aterradores. "La pobla
don infantil de estratos urbanos de ingresos minimos -informo el 
Dr. San Roman en 1987- paso de una desnutricion moderada a una 
desnutricion severa. El problema es mas agudo entre las clases 
rural y urbana marginadas, donde la mortalidad infantil esta alcan
zando cifras preocupantes". En su informe de 19861a Organizacion 
de las N aciones U nidas para 1a Infancia (UNICEF) otorgo a Mexico el 
triste privilegio de incluirlo en la lista de los paises de alto riesgo de 
desnutricion y mortalidad infantil. La OMS ha estado seiialando el 
severo deterioro alimentario de Mexico. En un informe de 1984, por 
ejemplo, indico que la degradacion de los niveles alimentarios de la 
pobladon mexicana era superior al 20 por dento respecto a 1982. 

En enero de 1988, cuando el entonces candidato presidencial del 
PRI caminaba por Guanajuato en campaiia poHtica, fuera del progra
rna previsto en un mitin,. intervino la profesora Soledad Espinosa, 
directora de una escuela publica estatal para decir al candidato: "en 
mi colegio los niiios Hegan a veces sin comer, estan hambrientos y 
asi, pues no aprenden. A veces se vomitan de inanicion en plena aula 
por que no han comido". 

Esta es una consecuencia inevitable de la caida de los salarios a me
nos de la mitad del poder adquisitivo que tenian entre 1976 y 
1979 cuando se realizaron la mayoda de las encuestas nutricionales a 
las que hicimos alusion anteriormente. La Encuesta de lngresos y 
Gastos Familiares, realizada por laSPP en 1977, indicabaque mas del 
60 por dento de los hogares percibian ingresos inferiores al salado 
minimo general y que las familias de los seis primeros deciles de 
ingreso (es decir: el 60 por ciento de la pobladon) destinaban mas 
del 50 por ciento de su ingreso a la compra de alimentos y bebidas. Si 
entre 1977 y 1988 los salarios se redujeron a menos de la mitad del 
poder adquisitivo que tenian en 1977, los estragos de la poHtica 
saladal sobre la alimentacion de ese 60 por dento de la poblacion son 
evidentes y pavorosos. 

Para ilustrar las repercusiones de un recorte del 50 por ciemo de 
los ingresos cuando las entradas familiares eran iguales 0 infedores 
al salario minimo en los aiios previos a la crisis, examinamos los 
resultados de encuestas nutridonales realizadas por el INN: Por 
ejemplo, en una comun.idad representativa (de las que selecdona-
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mos al azar, localizada en el Estado de Puebla) se ~ncontro que los 
niiios normales pertenedan a familias que tenian ingresos promedio 
de 1.82 salarios mfnimos. Estos niiios estaban regularmente nutri
dos, su peso era del 91 al110 por ciento del peso teorico proporcional 
a la estatura. (Subrayamos esto porque el criterio no considera las 
hambres pasadas: si un niiio ya supero un estado pasado de desnutri
don, y actualmente se encuentra bien nutddo, aunque haya quedado 
recortado en su taHa, ya no se considera desnutrido). Los niiios que 
presentaban desnutricion leve pertenedan a familias cuyos ingresos 
medios eran ligeramente mayores (1.04 por dento) de un salario 
minimo. Los niiios que presentaban desnutricion moderada (71 a 80 
por dento del peso teorico) pertenedan a familias que en promedio 
obtenian ingresos equivalentes a175.6 por demo del salado minimo. 
Finalmente, los niiios con desnutridon grave que pesaban del 61 al 
70 por demo de su peso teorico, esto es, los niiios biafranos que 
tenemos en Mexico, pertenedan a familias cuyos ingresos medios 
eran del 50.5 por ciento del salario minimo. 

Pues bien: el cambio ~structural mas profundo introduddo en la 
economia mexicana a partir de 1982 ha sido precisamente deprimir 
los salarios minimos a menos de la mitad del poder de compra que 
tenian en 1976 (al 39.3 por dento para ser exactos en noviembre de 
1988), y al 53.6 por ciento del que tenian en 1981. Esto significa 
precisamente que las familias con ingresos cercanos al salario mini
mo que a duras penas lograban en 197801981 mantener a sus niiios 
con una desnutridon leve 0 moderada, se vieron despojados de una 
parte vital de su raquftica canasta alimentaria yque una significativa 
proporcion de los niiios con desnutridon leve 0 moderada en 1981 
pasaron a padecer desnutricion grave en 1983-1988. 

Estadisticas del Hospital Infantil de la Ciudad de Mexico revelan 
que desde 1982 se ha incrementado la frecuenda de la desnutricion 
en niiios menores de 5 afios y los padecimientos ocasionados por 
defidencias alimentarias. "La desnutridon -informaron en mayo 
de 1987 los doctores Morales y Salazar, jefes de los departamentos de 
Pediatda del Hospital Civil y del Hospital General de Ciudad Made
ro y de Tampico- es uno de los problemas mas graves de la 
pobladon infantil en esta zona, muchos nifios mueren a los pocos 
dias 0 meses de naddos". "E190 por ciento de los pequefios pacientes 
que se redben en el Hospital Civil de Ciudad Madero presentan 
desnutricion, en la mayoda de los casos avanza". "Mientras persista 
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una mala distribucion de satisfactores -declaro el Dr. Salazar
muchos niiios seguinin muriendo por desnutricion". Contamos con 
reportes de los Hospitales del Niiio de Villa Hermosa, del Estado de 
Mexico, de Jalisco, etcetera, que arrojan resultados similares. 

La poblacion infantil es siempre el segmento mas vulnerable a la 
desnutricion. Poreso, para medir el estado nutricional de una pobla
cion, los niiios son tornados como el segmento indicativo. Por una 
serie de causas que van desde el machismo hasta el hecho de que los 
varones adultos tienen que comer porque si no, no hay ingreso 
para la familia, el segmento mas vulnerable al hambre son los niiios. 

Sin embargo, la crisis alimentaria que padece la poblacion pobre 
de Mexico a partir de 1983 es a tal grado severa, que los nutriologos 
mexicanos empiezan a preocuparse seriamente por la poblacion 
adolescente y juvenil. En junio de 1987, el Dr. Pedro Daniel Marti
nez, del INN declaro: "La juventud estudiosa esta mal alimentada y 
con el tiempo esto repercute en la capacidad de aprendizaje, asi como 
en el estancamiento del crecimiento fisico y mental". En nuestra 
universidad todos aspiramos a lograr niveles cada vez mayores de 
excelencia academica. Pero, cabe preguntar si podemos lograr real
mente la excelencia academica en medio de la subalimentacion de 
nuestra poblacion estudiantil. 

En la presentacion del Programa Nacional de Alimentaci6n 1983
1988 leemos: "El camino hacia una sociedad igualitaria transita por 
la superacion de las condiciones de pobreza y, en especial, de desnu
tricion que afecta todavia a grupos importantes de la sociedad" -es 
una cita textual-. Es indudable que la politica economica con que se 
ha administrado -yen cierta forma producido-la crisis a partir de 
1982 ha transitado efectivamente por ese camino, solamente que en 
una forma regresiva, hacia estados de desnutricion mas severos de 
los que existian al finalizar los aiios setenta. 

Se ha dicho que el sacrificio del pueblo era necesario para resolver 
la crisis economica; 0, dicho de otro modo: que era necesario agravar 
el hambre cronica de las mayorias nacionales y sacrificar multitudes 
de niiios al Moloch de la riqueza para que la economia nacional se 
salvara. tCuales son en realidad los resortes economico-politicos de 
la debacle alimentaria? 

La economia politica clasica pastulo como "el problema pri
mordial" de la investigacion economica el aislamiento de las "leyes 
que rigen la distribucion" del producto social entre las grandes clases 
de la sociedad moderna (dr. David Ricardo, Principios de Economia Po-
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Utica y Tributaci6n, FeE, Mexico, 1974, p. 9). Este objetivo, y piedra 
angular de la economia politica, adquiere su mas alta entidad cuando 
se analizan las causas de la crisis agricola y alimentaria de Mexico. 

La caida de la demanda interna efectiva de alimentos, que ha 
agravado los problemas nutricionales de la poblacion trabajadora e 
infantil de Mexico y ha sido una de las causas nodales de la nueva 
crisis agricola, es un resultado inevitable de los grandes cambios que 
ha experimentado la distribucion del producto nacional entre las 
grandes clases sociales de Mexico a partir de 1982. 

La participacion de las remuneraciones de los asalariados en el PIB 

represento un promedio del 37.1 por ciento entre 1970y 1982. Ya en 
1982 esta participacion registro su primera caida al disminuir hasta 
el 35.2 por ciento del PIB (segun las Cuentas Nacionales 1980-1985 
publicadas en 1987; y a135.8 por ciento segun las Cuentas Naciona
les 1982-1984, publicadas en 1986). Pero a partir de 1983 su declina
cion es simplemente catastr6fica: los salarios representaron el 28:8 
por ciento del PIB en 1983 y el 27.7 por ciento en 1984 segun las 
cuentas primeramente publicadas ye129.4 y 28.7 por ciento respecti
vamente segun las Cuentas Nacionales 1980-1985 publicadas poste
riormente. Aun admitiendo la validez de estas ultimas (probable
mente muy maquilladas) la caida de los salarios en proporcion al PIB 

resulta aterradora, sobre todo porque ya antes de 19821a distribucion 
del producto nacional en Mexico descollaba como una de las peores del 
mundo (para comparar: la participacion de los salarios en el PIB 
durante 1984 fue en Francia 54.7, en Alemania Federal 54.5, en Italia 
55.6, en Gran Bretaiia 56.8 y en Estados V nidos 55.3 por ciento). La 
profundamente inequitativa distribucion del produeto social entre 
las clases sociales de Mexico que se observaba ya antes de 1982 
colocaba a nuestro pais como una de las naciones con peores 
indices de distribucion del ingreso familiar en el mundo (para 
comparar: mientras el 40 por ciento de las familias con mas bajos 
ingresos en Mexico obtenian apenas el 9.9 par ciento del ingreso, en 
Bangladesh ese 40 par ciento obtenia eI18.2, en la India el16.2, en Sue
cia el 20, en Holanda el 21.8 por ciento, etcetera). 

Al disminuir la parte de los salarios en el PIB y, por tanto, su 
participacion en el ingreso nacional disponible (del 41.4 del total en 
1981 al 32.2 por ciento en 1985), aumentaron correlativamente las 
ganancias liquidas de las empresas, ensanchadas por el aumento del 
grado de explotacion de los trabajadores. Los excedentes de explota
cion, que representaba en 1981 el 54.2 por ciemo del Ingreso 
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Nacional Disponible y e156.2 en 1982, pasaron a absorber e163.9 del 
IND en 1983 y el 64 por ciento en 1984 (tomando las Cuentas 
Nacionales 1980-1985 publicadas en 1987). En consecuencia, la 
"tasa de plusvalor 0 grado de explotacion de los asalariados por el 
capital", tomando por tal concepto, de maneraconvencional aunque 
no estricta, la relacion entre las ganancias Hquidas de las empresas y 
las remuneraciones de los asalariados, paso del 140.2 en 1982 al 
195.5 por ciento en 1984. 

Estos profundos cambios verdaderamente estructurales en la dis

II

II 
tribuci6n del ingreso nacional no son nada comparados con el 

I 
I deterioro absoluto del salario real de los trabajadores. Confrontando 

este deterioro, que esta a la vista de todo el publico, con los resultlldos 
de las Cuentas Nacionales, la verdad que estas pudieran contener se 
convierte en una verdad sospechosa. Tomando los promedios nacio
nales ponderados de los salarios minimos generales, al 30 de no
viembre de cada ano, observamos que estos habian disminuido en 
1987 al 46.9 por ciento del valor real que tenian en 1976 (y al 64.2 
por ciento del valor ya deteriorado que tenian el 30 de noviembre de 
1982). Los salarios de las categorfas de obreros con ingresos superio
res al minimo oficial se erosionaron en proporciones todavia mayores: 
los salarios medios de la industria manufacturera presentaban una 
reduccion (al mes de febrero de 1987) hasta el 53.5 por ciento del 
poder adquisitivo que tenian en 1982 (para no hablar de la epoca 
"dorada" de 1976). En algunas ramas de la industria, los salarios 
contractuales han sufrido un deterioro todavia mas grande: los 
salarios reales promedio de los obreros electricistas del SME, por 
ejemplo, perdieron el 59.4 por ciento de su poder adquisitivo tan 
solo entre enero de 1982 y enero de 1986, es decir, habian caido, a 
precios de 1978, de 448.86 pesos en 1982 a s610 182.21 pesos en 
1986. 

Confrontando la magnitud de la caida de los salarios reales con las 
disminuciones de "apenas" un 25 0 30 por ciento del consumo per 
capita de carne de res, pescado 0 frutas populares segun datos 
oficiales (0 de "apenas" un 37 por ciento en el consumo de carnes 
segun las encuestas obreras del INN surge un singular problema 
para el analisis economico. El problema central no estriba ya tanto 
en explicar el dramatico deterioro alimentario sino mas bien en 
explicar por que la caida de la demanda efectiva de alimentos no ha 
sido aun mas grave que la observada. Y la raz6n la encontramos en 
que antes de dejar de comer, los obreros han dejado de reponer sus 
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radios, esrufas, refrigeradores, etc., y aun sus zapatos y huaraches 
como demostraremos enseguida. 

Esta ddstica caida de los niveles de vida de la dase obrera recuerda 
la epoca porfiriana precedente a 1a revolucion de 1910-1920, cuando la 
capacidad del gobierno dictatorial hizo caer los salarios pagados a 
los peones agricolas en un 31.3 por ciento, al pasar de 37.4 centavos 
en 1898 a 25.7 centavos en 1910, a precios constantes de 1900; 
mientras que los salarios minimos urbanos en promedio nacional 
sufrieron un deterioro del 26.3 por ciento. Ambas caidas del salario 
real resultan inferiores a las que hoy se observan. 

Recuerda tambien la caida del salario durante el regimen de Avila 
Camacho, cuando los ingresos semanarios del obrero manufacrurero 
en el D.F. disminuyeron de 25.73 pesos en 1940 (a precios de 1939) a 
14.15 en 1946, para mantenerse deprimidos durante el gobierno de 
Miguel Aleman hasta alcanzar los 15.35 pesos semanarios en 1952; 
es decir, descendieron en un 45 por ciento entre 1940 y 1946 Y se 
mantuvieron un 40 por ciento por debajo del salario de 1940 al 
termino del regimen de Aleman. Para poder realizar y mantener 
estos deterioros salariales, Avila Camacho invento el delito de di
soluci6n social dirigido precisamente contra las huelgas obreras y 
Aleman invent6 el charrismo sindical, acabando con la independen
cia de los grandes sindicatos de industria con la honrosa excepci6n 
del SME. 

La erosion actual de los salarios recuerda, finalmente los regime
nes fascista y nacional-socialista que redujeron los salarios desde un 
20 hasta un 50 por ciento despues de que las escuadras de camisas 
negras y pardas respectivamente destruyeron los sindicatos obreros. 
(Esta apelacion a la memoria hist6rica encierra una advertencia: 0 la 
sociedad civil reacciona e introduce profundos cambios en la poHtica 
economica nacional 0 corre el riesgo de enfrentarse a un gobierno 
superrepresivo que usaca las carceles y bayonetas para mantener las 
inicuas relaciones salariales). 

Cabe preguntar: ~historica y socialmente hablando quien es el 
principal responsable de esta dramatica caida del salario, del deterio
ro alimentario y, en general, del nivel de vida de la dase obrera? 

En primerisimo lugar son los aparatos sindicales universalmente 
conocidos como "charros" que ejercen con el control vertical sobre la 
dase obrera. Lejos de organizar la resistencia de la dase trabajadora 
protegiendo su nivel de vida frente a la crisis, la han dejado indefensa 
y ann se ha encargado de reprimir los brotes de indignacion de los 
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obreros, a pesar de 10 cual se escapan algunas expresiones libres, 
II como aquellas mantas exhibidas el primero de mayo de 1987 que 
"If saludaban al presidente diciendo: "Senor Presidente: los que van a 

morir de hambre te saludan"; "Senor Presidente: el hambre usted no 
la siente". 

111 La democratizaci6n de la sociedad es inconcebible sin la democra
tizaci6n de los sindicatos y esta es hoy indispensable condici6n para 
el equilibrio econ6mico, social y politico. 

En segundo lugar, es resultado de una politica econ6mica cuyo eje 
primordial ha sido el pago de los servicios de la deuda externa (en 
aras del mantenimiento de una falsa solvencia crediticia externa) y 
no los intereses nacionales a corto y largo plazos. 

El gobierno mexicano ha sido sensible a las presiones del capital 
financiero internacional y de los magnates del gran capital mexica
no; pero ha sido entranablemente insensible a las miserias del 
pueblo mexicano. Los servicios de la deuda externa desangraron al 
pais con 52.9 miles de millones de d61ares entre 1983 y 1986. 
Descontando el aumento de la deuda, el tributo neto pagado entre 
1983 y 1986 asciende a 27.2 miles de millones de d61ares. 

Y iquien ha pagado esta enorme sangria de decenas de miles de 
millones de d61ares? La clase asalariada de Mexico. 

Admitiendo la validez de las Cuentas N aeionales de 1980-1985, la 
sola disminuci6n de la proporci6n de las retribuciones de los asala
riados en el PIB entre 1983 y 1986 asciende a la cifra de 53 163.2 
millones de d61ares al tipo de cambio controlado vigente en prome
dio durante cada ano. De alIi se han pagado los 27.2 miles de 
millones de d61ares transferidos al capital usuario internacional, y 
aun han quedado 26 mil millones de d61ares para enriquecer mas a 
los empresarios mexicanos. 

Los empresarios capitalistas de Mexico lejos de haber visto dismi
nuir la masa de sus ingresos, los han acrecentado con creces, en 
medio de la crisis general de la economia mexicana. Si consideramos 
como ganancias "normales" la proporci6n del ingreso nacional 
disponibles apropiada por los empresarios entre 1977 y 1982, que 
alcanz6 un promedio del 54.2 por ciento del IND, que s610 en el 
capitalismo salvaje puede considerarse como tasa normal (para 
comparar, en Estados Unidos, que no es precisamente el pais modelo 
de la justicia social, los "excedentes de explotaci6n" representaron 
en 1984 apenas e133.9 por ciento del ingreso nacional disponible), y 
tomando las cifras oficiales mas recientes de las Cuentas Naeionales, 
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observamos que los empresarios han obtenido entre 1983 y 1986 
ganancias extraordinarias por una cifraequivalente a 46 533.5 millo
nes de d61ares, sin contar la parte que el fisco ha arrebatado mediante 
impuestos indirectos a los trabajadores. 

Los tecn6cratas suponian que las ganancias extraordinarias que la 
contracci6n salarial meteria en los bolsillos de los empresarios se 
convertirian en la anhelada inversi6n productiva para sacar a flote 
al pais. El nivel de vida de los asalariados quedaria asi sacrificado al 
Dios de la acumulad6n capitalista que engendraria un torrente de 
riqueza para ser redistribuida algun dia. 

Pero contrariamente a 10 esperado por los tecn6cratas, estas 
ganancias extraordinarias encontraron dificultades insuperables pa
ra convertirse en inversi6n productiva, debido a la contracci6n del 
mercado interno provocada por la abrupta caida de los salarios reales. 
En efeeto: la inversi6n fija bruta del sector privado y lejos de 
aumentar como suponian los tecn6cratas cay6 en un -24.2 en 1983 
yen un -8.9 por dento en 1986 simultaneamente, la inversi6n 
publica se desplom6 hasta cifras absolutas inferiores a las de los anos 
previos al boom petrolero (la inversi6n publica total, en pesos de 
1970, fue de 45 509 millones en 1986 contra 54 733 millones inver
tidos en 1975). 

En el conjunto del periodo 1983-1987, la inversi6n fija bruta total 
(publica y privada) cay6 en un -28.5 por ciento. iA d6nde fueron a 
parar entonces las ganancias extraordinarias de las empresas y la 
parte de las "ganancias normales'.' que dejaron de invertir? Una par
te se canaliz6 como hemos visto al pago de los servicios de la 
deuda externa, pero el importante remanente adicional, se encamin6 
no a la producci6n sino a la especulaci6n bursatil y monetaria. El 
auge y posterior erae de la bolsa y la fuga virtual (en forma de d61ares 
en caja fuerte) 0 real de divisas, no son mas que dos caras de la 
pentafasica superexplotaci6n a que se ha sometido a los trabajadores 
a partir de 1983. 

La economia politica, senaladamente desde tiempos de Malthus y 
Sismondi, descubri6 como una de las causas generales de las crisis 
capitalistas (aunque no la unica) la contradicci6n entre la tendencia 
normal del capitalismo a la expansi6n ilimitada de la producci6n y la 
estrecha base sobre la que descansa la demanda solvente. Las teorias 
keynesianas explicitamente admiten esta correlaci6n, que Malthus 
convirti6 en el eje de sus doctrinas econ6micas propias (aunque no 
en favor del pueblo, sino de los curas y terratenientes). Somos 
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concientes de que Keynes, otrora heroe de la estabilidad y prosperi
dad capitalistas ha sido excomulgado por los nuevos timoneles de la 
economia capitalista mundial. Pero la cuestion esta en que la con
traccion del mercado interno mexicano es hoy una de las mas 
inocultables y profundas causas de la crisis general de la economia 
nacional y de la crisis agricola en particular. No hay que olvidar que 
la crisis que estallo en 1982 no fue en un principio mas que financiera 
y monetaria, pero fue convertida por la administracion publica en 
una crisis productiva no de tipo dclico sino permanente. La brusca 
caida de la demanda efectiva del pueblo ha generado reacciones en 
cadena sobre todas las ramas de la economia nacional. La contraccion 
de los salarios reales, que se refleja en la caida del consumo de 
alimentos, afecto tambien, y aun primero y con mas fuerza, los 
patrones de consumo de manufacturas industriales de grandes secto
res de la poblacion. La demanda declino abruptamente y ella se 
tradujo en una severa contraccion de la industria productora de 
bienes de consumo duradero, fenomeno que, a su vez, repercutio 
sobre los demas sectores de la economia nacional provocando un 
incremento del desempleo abierto tanto por la disminucion absoluta 
de la poblacion empleada como por la incapacidad de la economia 
nacional, bajo la conduccion politica actual, de generar empleos para 
las nuevas generaciones. 

Aduciremos algunos ejemplos: la demanda efectiva de bienes de 
consumo duradero, mas 0 menos populares, se contrajo en 1986 
respeeto a 1982 en un 33 por ciento en el caso de los refrigeradores, 
en un 25 en las estufas, en un 37 en las lavadoras, en un 46 por ciento 
en los televisores blanco y negro (hoy incorporados en la canasta 
obrera del PSE), etc., para no hablar del desplome aun mayor de la 
demanda efectiva de automoviles que afecta a los asalariados de 

II 
i1 mayores ingresos, etc. En consecuencia, las industrias, por ejemplo
II de aparatos electrodomesticos redujeron su produccion en un 38 poriill 
\ dento entre 1982 y 1986, las industrias productoras de muebles y 

O!\ otros enseres de madera en un 25 por dento, las de calzado y articulos 
de cuero en un 13 por dento, etc. Las repercusiones de esta reproduc
don negativa del capital industrial sobre el indice de empleo de la 
industria manufacturera en su conjunto estan a la vista: el empleo 
manufacturero global disminuyo en un 12 por dento entre 1982 y 
1986, afectando a todas las mas importantes ramas de esta gran 
division industrial (el numero de trabajadores de la industria auto
motriz disminuyo en un 28 por ciento, el de la industria de artefactos 

56 

LA DEBACLE ALIMENTARIA 

10 

electricos disminuyo en un 40, los obreros textiles en un 17 por 
dento, etc.). Pero si la industria ha sido incapaz de mantener la 
planta de empleo absoluto existente en 1982, los demas sectores de 
la economia se han visto tambien en dificultades para mantener sus 
plantas de ocupadon y, en conjunto, la economia nacional ha resultado 

II 
incapaz de absorber a los nuevos demandantes de empleo que inexo
rablemente tocan las puertas del mercado laboral. En consecuenda, el 
numero de desempleados paso de un millon en 1982 a 6.5 millones en 
1988, que representa el 24.5 por ciento de la fuerza laboral. 

El aumento descomunal del numero de parados y el desplome de 
los salarios reales de los trabajadores ocupados debia por fuerza 
afectar duramente la demanda de productos agropecuarios. Los 
obreros se vieron imposibilitados para adquirir primero un televisor 
o un par de zapatos y despues hasta un kilo de carne. Bajo el gobierno 
de Cardenas, con sus $2.50 de salario minimo, el trabajador podia 
comprar tres kilos de carne de res que Ie costaban 83 centavos el kilo; 

'- en 1976 con sus $96.70 de salario minimo el obrero podia comprar 
mas de 2 kilos de carne de res que Ie costaban 39 pesos el kilo; en 
noviembre de 1988 con sus $8000 de salario minimo el obrero no 
alcanza a comprar ni siquiera un kilo de carne al predo real de 
mercado de 10 000 a 14 000 pesos por kilo. 

,. En la presentadon del Programa Nacional de Alimentaci6n 1983
1988, se definiola "soberania alimentaria" del siguiente modo: "bajo 
el concepto de soberania alimentaria, la nacion salvaguarda y se 
reserva en exclusiva las dedsiones relacionadas con la satisfacdon de 
las necesidades alimentarias basicas de la poblacion. El ejercicio de la 
autodeterminadon alimentaria se refiere tanto a las normas de 
consumo como a las de produccion y distribudon, e incluye las 
tecnologias para alcanzarla". Pues bien; no puede haber soberania 
alimentaria donde no hay soberania en politica economica. Las 
normas de consumo del pueblo mexicano, que dependen de los 
salarios, las ha dictado el FMI 0 han sido programados por el gobier
no mexicano bajo la presion de las institudones financieras interna
donales. La subordinacion del interes nacional al pago de los servi
dos de la deuda externa ha quitado la carne, la leche y hasta el frijol de 
un sin numero de hogares obreros. 

La superadon de la crisis alimentaria solo puede lograrse median
te profundos virajes en la politica economica nacional. 

La solucion a corto plazo podra encontrarse en una nueva correla
don de fuerzas politicas que impulsen al pais hacia la recuperacion 
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III i 
de la soberania nacional en materia de politica economica, hoy 
enajenada al imperialismo a traves de su gran garrote que es el FMI. 
Restaurada la soberania sera posible imprimir nuevos rumbos ala 
politica economica acordes a los intereses del desarrollo nacional. 

La recuperacion de los salarios reales al nivel de 1982 y su 
~ elevacion a niveles superiores sera uno de los primeros ingredientes 

de esta politica que rompera la camisa de fuerza que hoy significa la 
dramatica contraccion del mercado interno. 

Este cambio solo puede advenir como producto de la lucha politica 
abierta de las clases oprimidas de la sociedad civil. Mexico no es una 
nacion de esclavos; es una nacion proclive a las revoluciones y a las 
explosiones de inconformidad social, una nacion queha engendrado 
a un Morelos, a un Zapata, a un Lazaro Cardenas y a un Demetrio 
Vallejo. Es una nacion abierta a la esperanza. 

\: 
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