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La decadencia alimentaria es una reali-
dad crudamente presente en millones de
hogares mexicanos. Las raciones de nu-
trientes de mayor valor bio16gico (carne,
leche, huevo, pescado y frijol), que ya an-
tes de la crisis eran muy deficientes, ban
sido severamente reducidas 0 ban desa-
parecido completamente de las mesas de
estos hogares.

lCuales son las magnitudes sociales de
esta calamidad nacional? Si se analizan
las estadisticas anuales sobre consumos
aparentes se obtiene una primera medi-
ci6n del fen6meno. Tomando los prome-
dios bianuales de 1981-1982 y 1986-1987,
observamos una severa disminuci6n del
consumo per capita de los mas importan-
tes alimentos: el de la carne de res cay6
de 15.8 kg anuales pOT persona en 1981-
1982 a 11.4 kg en 1986-1987, es decir
descendi6 en un 27.8%; el de carne de
cerda disminuy6 en un 38.7%; el de le-
che fresca en un 21.8%; el de pescado en
un 28.1 %; el de frijol 29.7%; e incluso se
registra una disminuci6n en el consumo
de maiz par persona de 10.3%.

Las estadisticas del abasto de reses a la
zona metropolitana de la Ciudad de Me-
xico indican un desplome aun mas seve-
ro: el consumo de carne de res pOT
persona idescendi6 en un 45.1 % entre
1982 y 1987!

Una investigaci6n realizada pOT el Ins-
titulo Nacional de la Nutrici6n (INN) en-
tre obreros urbanos de la Ciudad de
Mexico, con ocupaci6n regular e ingre-
sos superiores al salario minimo, indica
que el consumo per capita de toda clase
de carnes decreci6 en un 37% entre 1981
y 1987. El retroceso alimentario, conclu-
yen los nutri6logos, "ha sido muy brusco
y si continua a la misma velocidad en s6-
10 dos aDOS se regresara a los niveles ali-
mentarios urbanos de 1960". Es algo que
ya ocurri6.

Entre la poblaci6n con ingresos infe-
riores ados salarios minimos, el deterio-
ro alimentario ha sido aun mas grave,
como revelan las encuestas del Instituto
Nacional del Consumidor. Tan s6lo en-
tre maTZO y junio de 1983 -aDO de la
mayor contracci6n de los salarios rea-
les- mas de la mitad de las familias dis-

18% de gravedad, es decir un peso real
de 60% a 75% de su peso te6rico. En el
campo, la situaci6n alimentaria era toda-
via mas dramatica: entre 52% y 87% de
la poblaci6n rural infantil de la mayoria
de las 19 regiones nutricionales en que
se dividi6 el pais padecian desnutrici6n.
Su consumo de calorias oscilaba alrede-
doc de 65% del minima recomendado y
el de proteinas alrededor de 75%.

En este escenario de desnutrici6n cr6-
nica, los efectos de la drastica caida del
consumo de alimentos sabre la salud pu-
blica del pais son realmente aterradores.
Ya en su informe de 1986, la UNICEF
ubic6 a Mexico entre los paises de "alto
riesgo" de desnutrici6n y mortalidad in-
fantil. Estadisticas de la Secreta ria de
Salud informan que la tasa de mortali-

minuyeron su consumo de los alimentos
m~s importantes: 59.6% redujeron su
consumo de carne; de l~cteos, 73.5%; de
huevo 74.2%; de pescado, 50.2%; de fri-
jol 72.7%; de pan, 68.1%; 21.9% el de
frutas y 70.2% el de verduras. Muchas fa-
milias se vieron incluso orilladas a supri-
mil completamente el consumo de carne
(11.4% de las familias), de l~cteos
(6.7%) Y de pescado (3.7%).

Debe recordarse que estos graves re-
cortes en la canasta de consumo popular
se produceD en una sociedad que ya an-
tes de la crisis padecia serias deficiencias
nutricionales. De acuerdo con las inves-
tigaciones que el INN realiz6 en 1979, al-
rededor de dos tercios de la poblaci6n
infantil prescolar de las familias urbanas
de bajos ingresos padecian desnutrici6n:
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dad infantil par deficiencias de la nutri-
ci6n entre log menores de un afio se in-
crement6, en 1986, en un 30.6% respecto
a 1981, y entre log prescolares (de 1 a 4
afios) aument6 66.6%. Reportes de log
hospitales infantiles confirman el drama-
tico agravamiento del hambre infantil.
"En esta entidad -inform6 en enero de
1989 el doctor Alfredo Nava, del Hospi-
tal Infantil de Toluca- hay 50 mil nifios
con una desnutrici6n similar a la de log
nifios de Biafra. Estos pequefios presen-
tan abdomen inflamado, piernas excesi-
vamente delgadas, y no pueden hablar ni
caminar, pues carecen de energia." Los
casas que llegan al hospital "logran recu-
perarse, aunque muchas veces presentan
dafios cerebrales irreversibles 0 lesiones
en 6rganos vitales. Son muy voros log
nifios que logran recibir atenci6n en el
hospital, y muchisimos log que mueren al
recaer en sus hogares." Reportes proce-
dentes de hospitales infantiles de otros
estados (Tabasco, Oaxaca, Morelos, Hi-
dalgo, Puebla, Michoacan, Queretaro,
etc.) acusan el incremento de la desnu-
trici6n infantil en terminos de alarma
tan similarmente angustiosa que apare-
ceo estereotipados.

La crisis alimentaria esta afectando
alarmantemente tambien a la poblaci6n
escolar estudiantil. Una encuesta realiza-
da par el Consejo de Asociaciones de
Padres de Familia de Queretaro puso al
descubierto que "s610 dog de cada 10
alumnos que asisten alas escuelas pri-
mafias y secundarias estan bien alimen-
tad os. Tres llegan a log planteles sin
habeT ingerido ningun alimento, mien-
trag que otros cinco recibieron una defi-
ciente alimentaci6n. Esta situaci6n
provoca que el rendimiento escolar de
log adolescentes sea bastante deficiente"., .

Estas son lag generaclones que hereda-
ran Mexico. Marcadas indeleblemente
par el estigma de la desnutrici6n, son la
dramatica objeci6n viviente a la politica
econ6mica neoliberal y monetarista apli-
cada con singular perseverancia a partir
de 1982. DemoS
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