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INTRODUCC ION. 

La producción de acero, unida a la generaci6n de ener
g!a eléctrica y a la producci6n de energéticos, representa -
un elemento básico en el desarrollo industrial y económico -
de cualquier pa1s. 

Dentro de la denorninaci6n de acero se agrupan hoy mi-
llares de variedades distintas, cuya obtención requiere en -
cada caso de un proceso complejo, de investigación tecnol6gi 
ca y de sus aplicaciones industriales que cada dia se diver
sifican y exigen recursos financieros cuantiosos y la posibi 
lidad de acceder a los mercados de consumo que garanticen e~ 
calas de producción dentro de limites econ6micos. 

Es asi cano la industria del acero adquiere un signi.fi 
cado que va mis alll de la meta utilizada, puesto que el - -
pais que no lo produce en cantidades, tipos y calidades nec~ 
sarios, se transforma auto~~ticamente en dependiente de qui~ 

nes se lo suministran. 

El acero incide en forma determinante en la mayor1a de 
las actividades modernas: en el desarrollo agrícola, en la -
generaci6n y transmisión de energta eléctrica. El problema -
habitacional no encuentra soluciones en las que el acero no
participe como elemento bisico; las comunicaciones y los -
transportes también lo requieren en forma primordial, en ca
rreteras, aeropuertos, puertos mar1timos, lineas telefónicas 
o de microondas, sistemas telefónicos o en torrres para emi
soras. 

La industria alimenticia no podr1a existir sin el ace
ro para sus equipos de proceso y conservaci6n, y los elemen
tos vitales de in.fonnaci6n, las computadoras electrónicas y
sistemas de comunicaci6n no serian factibles sin ese elemen
to. E:l automóvil y los ferrocarriles, el mobiliario y prtlcti 
camer:te todos y cada uno de los bienes y servicios del hom-
bre ~oderno requieren del acero como materia prima o como n! 
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quina-herramienta para su producci6n. 

Resulta pues evidente la posici6n de todos los estados. 
modernos de preocuparse intensamente po; la producci6n de 
acero. De estimular y de mantener una permanente vigilancia
en el desarrollo de esta industria que determina en gran p~ 
te la posibilidad de su.peraci6n econ6rnica y, por lo tanto, -
social, cualquiera que sea el régimen político del país. 

CAPITULO 1 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMO INSTRUMENTO PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO EN UNA ZONA DETERMlliADA 

En el caso nuestro, el estado mexicano ha apoyado sis
temlticamente el desarrollo y el desenvolvimiento de la in-
dustria sidert1rgica mexicana. 

Lo ha hecho en tal forma, que se ha logrado que tanto
las empresas del Sector Privado como las paraestatales inc~ 
menten su producci6n, disfruten de un mercado nacional de 
acuerdo con sus capacidades de producci6n y sus aptitudes, -
procurando dar a las instalaciones existentes y, por lo tan
to, a las inversiones realizadas la mAxima utilizaci6n. 

La intervenci6n del estado mexicano, para coordinar la 
actividad sider~rgica, para impulsarla y para ajustar sus ~ 
sultados a las necesidades del pa1s, se ha traducido en rnedi 
das y disposiciones que podrian resumirse de la siguiente ma 
nera: 

1) Que las empresas sideI"Clrgicas coordinen su acci6n,
en programas dirigidos a aumentar la capacidad de -
producci6n. 

2) Que la producci6n se oriente tanto al mercado inte~ 
no como a los de exportación. Teniendo en cuenta 
las medidas estimulantes y los incentivos de fomento. 



3) Que se establezcan criterios para la ubicación de -
nuevas plantas sider!lrgicas, tomando en considera.-
ci6n el interés nacional. 

4) Que se establezcan normas para el uso de los .finan
ciamientos que requiera la industria en sus proce
sos de expansi6n, tomando en cuenta no sólo el ber~ 
.f'icio de una empresa sino la proyecci6n nacional de 

la industria. 

5) Que se establezcan criterios en la explotaci6n de -
los recursos no renovables destinados a la siderdr
gica. 

6) Que se establezcan normas para que las empresas ob
tengan el mhimo provecho de la tecnología nacional 
e importada. 

7) Que se promueva la investigación tecnol6gica reque
rida para el desarrollo de la industria. 

La participaci6n del estado en la industria sider{lrgi
ca ha constituido una extraordinaria colaboración, no s6lo -
en los aspectos ya señalados, sino en varias ocasiones, apo
yando .financiamientos y avalando Proyectos Integrales de ~
sarrollo, para los nuevos polos económicos creados. 

As1, el 15 de octubre de 1968, el estado mexicano si-
guiendo los lineamientos de participación en la industria s!_ 
der~rgica, y por acuerdo presidencial, se dan los pasos Ein~ 
les en la construcción de una empresa siderúrgica, intervi-
niendo las secretarias de Hacienda y Crédito PC.tblico, del P~ 
trimonio Nacional (Patrimonio y Fomento Industrial) y de la
Presidencia, dicho acuerdo entró en vigor el 5 de diciembre
del mismo año, al publicarse en el Diario Oficial de la Fed~ 
ración. 

Dicho acuerdo hace referencia al dictado el 26 de fe--
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brero de 1965, establece la conveniencia "para el desarrollo 
de la industria siderúrgica nacional" que la Comisión de Fo
mento Minero explote los minerales de Las Truchas y entregue 
su producci6n ''Única y exclusivamente al abastecimiento de -
la empresa sider{U>gica que para ese fin se crea" y ordena la 
creación de tal empresa (articulo 1o.), encomendando tal ta
rea a las secretarias de Hacienda y Crédito PClblico y del Pa 
trimonio Nacional (articulo 20.), señala que el capital ini: 
cial de la empresa ser! de S 50 000 000.00, representando 
por "dos series de acciones: serie A, que representar~ como
minimo el 51% del capital social y que s6lo podrá ser suscri 
ta por el Gobierno Federal y que serA intransferible, y se-
rie B, o de suscripci6n libre que representar~, como mfucirno
el 49% del capital social y que podrA ser suscrita o adquiri 
da por personas con capacidad legal para ello". 

El 10. de julio de 1969 se firma la escritura constitu 
tiva de la nueva sociedad, que girarA bajo el nombre de Side 
r!lrgica Las Truchas, S.A., siendo socios de la misma el Go-
bierno Federal, la Nacional Financiera, Altos Hornos de Méxi:_ 
co, La Perla Minas de Fierro, S.A., y el ingeniero Bernardo
Quintana. La citada empresa .f'uncionarA como empresa mixta -
de participaci6n estatal mayoritaria. 

El presidente del Consejo de Adrninistraci6n fue el ge
neral Llzaro C~denas, .fue designado director general de 
SITSA el ingeniero Adolfo Orive Alba. 

Desde el siglo pasado se conoc1a ya la existencia de -
importantes yacimientos ferri.feros en la regi6n de Las Tru-
chas, en la zona Pacifico Sur del Estado de Michoac~. A Péi!:. 
tir de 1948, cuando esos yacimientos se incorporaron defini
tivamente a las reservas nacionales, se iniciaron estudios -

. tendientes a aprovechar la riqueza de los mismos. 

El prop6si to inmediato era reélli zar un. estudio de fac
tibilidad que justificara la utilización de los recursos <fo-



mineral de hierro. 

Posteriormente, la necesidad de incrementar la produc
ci6n interna de acero condujo a la decisi6n de construir un
complejo sider{¡rgico: .fue entonces que se presentaron varias 
alternativas de locali zaci6n de éste , desde donde se aprove
char a el mineral de Las Truchas. Destacaron las ciudades de
Acapulco, Manzanillo, Ac~baro, Toluca y la actual Ciudad Lá 
zaro Cárdenas. 

Los factores de localizaci6n analizados fueron: 

1) Costo de transporte de materias primas. 

2) Costo de transporte de productos terminados. 

3) Disponibilidad de agua. 

4) Costo y disponibilidad de energ1a el~ctrica. 

5) Cercania al mar, etcétera. 

El estudio de estos factores de localizaci6n mostr6 
que la Ciudad L~zaro Cárdenas contaba con marcadas ventajas
en cuanto al costo de acarreo de materias primas, ya que se
encuentra a escasos 30 kil6metros de los principales yací- -
mientes ferr1feros de la región; en cuanto al abastecimien~o 
de carb6n, su cercanía al mar facilita la importación de és
te, en tanto la empresa no pueda disponer de carb6n nacional 
proveniente del norte del pa1s. Si se consideran los costos
de transporte por ferroca!'ril del mineral de hierro (casi n~ 
lo en L. c.) y carb6n mexicano, el resultado es que Ciudad -
L~zaro C~rdenas presenta menores costos que otras ciudades -
consideradas debida a que el costo de transpo~te de carbón -
se ve compensado, por el ahorro derivado de la cercania del
rür.eral de hiei-ro. Esta ciudad también mostr6 mejores condi
ciones de 10c:üizaci6n, en cornp<:tra.ción con las otras consid~ 
rada$, en c•.nnt:o a di,;;,...mib ilidad y costo de aC]Ua y encrg1a
el6ctrica. 



No fueron claras las ventajas de Ciudad Lbaro Cárde-
nas en lo referente al costo de transporte de los productos
terminados. Si bien la cercanía al mar y la construcci6n 
posterior de un puerto de altura facilitan la salida de sus
productos para la exportaci6n, el grueso de la producción se 
rfl para el. mercado interno y tendrtl, que ser transportado 
al centro del pais a un costo mayor. Sin embargo, ante la 
disyuntiva de pagar mayores costos de transporte de las mat~ 
rias primas o de los productos terminados, se debe optar po=
esto último, pues el tonelaje que se mueve es mucho mayor e!l 

el caso de las materias primas. Es decir, la siderúrgica es
una actividad que preferentemente debe estar situada cerca -
de las materias primas. La terminaci6n del ferrocarril que
unir~ la regi6n con el centro del pa!s, probablemente a fin~ 
les de 1978, permitirl la distribuci6n de la producciOn a 
los centros de consumo a un costo adecuado para este tipo de 
bienes. 

Otros factores de localización, segdn los cuales Ciu-
dad L~zaro Cfu-denas se encontraba (y se encuentra todavia) -
en posici6n de desventaja respecto a otros sitios propuestos¡ 
estos factores son: 

1) La inexistencia de infraestructura social y urbar_a. 
Esta deficiencia se corrigi6 en parte por medio de grandes -
inversiones en un periodo muy corto. Aunq¡¡e las obras de in
fraestructura realizadas abren grandes posibilidades de des~ 
rrollo para una región que era muy atrasada antes de 1970. 

2) La inexistencia de infraestructura industrial. Como 
anteriormente no existia industria en la región, SICARTSA t~ 
vo que destinar parte de su inversión a la creación de un ml 
nimo de inf'raestructura indispensable pat'a la operación del
comp lejo; los costos de capital en los que incurri6 la empr~ 
sa por ese concepto, pueden ser absorbidos por la misma en -
una segw1da e tapa; además, a lar'go plazo, e stils obras faci li 
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tan la creaci6n de nuevas industrias ya que significan inEr~ 
estructura que anteriormente no se tenia. 

3) Escasa disponibilidad de personal calificado. En el 
pais se está presentando un problema de escasez de personal
capacitado para cubrir los requerimientos especi.ficos del 
sector siderúrgico; los programas de capacitación que lleven 
al cabo las empresas en operaci6n son una ayuda para resol-
ver parcialmente este problema, pero hasta la fecha son insu 
ficientes. 

CAPITULO 2 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

En resumen este estudio trata de la zona de conurba- -
ci6n que se decretó, alrededor del polo econ6mico que origi
nó la siderúrgica Llzaro CArdenas-Las Truchas. "Se declara
zona conurbada la comprendida por las !reas circulares gene
radas por un radio de 30 kms., cada una, cuyos centros est~ 
constituidos por los puntos de intersección de la linea .fro.!! 
teriza entre los Estados de MichoacAn y Guerrero y de las l.! 
neas que resulten de unir la cabecera municipal de los muni
cipios de L~zaro CArdenas, Michoac~, con La Unión, Guerrero 
y esta última con Arteaga, Michoac~. Asimismo, se considera 
como parte de la zona conurbada, al municipio de José Azueta, 
Estado de Guerrero". 

La determinación de este trabajo, se bas6 principalme~ 
te en un análisis de la ubicación espacial de los municipios 
que forman la zona conurbada, de la potencialidad de sus re
cursos naturales y de la infraestructura existente. 

También, se estudia el proceso de crecimiento económi
co, y el desarrollo de los procedimientos de evaluación efe.s, 
tiva para identificar los medios m~s convenientes para la e~ 
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pansi6n industrial, para asi, poder canalizar la inversión -
p~blica, principalmente en lo que se reriere a servicios mu
nicipal.es, educativos, asistenciales y a las vias de comuni
caci6n. Y en consecuencia distribuir en Eorma ordenada los
servicios que aunado a la creación de Euentes de trabajo pe!. 

' mite evitar la emigración hacia las grandes ciudades, y co~ 

yuvando a concentrar a la población en estas localidades, 
evitando la dispersión. 

- '\l.;' 



P ARTE II 

BASES PARA EL DESARROLLO 

.lliDUSTRIAL. 
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CAPITULO 3 

LOC:ALIZllCION INDUSTRIAL 

ANTECEDENTES 

Uno de los problemas que plantea la planeaci6n correc
ta de la ubicaci6n industrial.es, en cierto sentido, el del
desarrollo regional del pa1s que se trate. En efecto, en la
mayor1a de los casos las decisiones referentes a la ubica- -
ci6n geogrlfica de la actividad indl.lstrial ejercer(\ una in-
fluencia determinante sobre la estructura del crecimiento de 
las diversas regiones del pais. 

S6lo en la medida en que la rentabilidad comercial del 
proyecto (ya se trate de un proyecto del Sector P6.blico o de 
la Iniciativa Privada) corresponda a su rentabilidad social, 
podrA esperarse que la decisi6n sobre la ubicaci6n ind\.ls- -
trial inspirada en un criterio ccmercial sea también 6ptima
de sde el punto de vista social. Pero es bien sabido que en -
la mayoria de los paises no existen las condiciones que ha-
rian coincidir esas clases de intereses. 

Si el objetivo principal de la planeaci6n es el creci
miento económico nacional, resulta evidente qu.e los objeti-
vos del crecimiento regional y, por consiguiente, las deci-
siones de los lugares que se destinarA:n a la ubicaci6n en el 
"1\bito de la región, son s6lo medios para alcanzar un objeti 
vo, es decir, el del pa1s considerado en su conjunto. 

Por lo tanto, los problemas de la localizaci6n no pue
den .tratarse como un fen6meno aislado. Estos problemas est'21 
1ntimamente relacionados con los procesos macro-econ6micos -
de las transformaciones sectoriales y regionales de la econ2 
m1a nacional de un pa1 s dctermifü\do y de la relaci6n de esta 
economia con la de otros paises. Ya no es vAlida la simple -
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situaci6n cllsica del siglo XIX: una unidad de toma de deci
. siones que aplica un micro-criterio. En las condiciones ac-
tuales econ6micas y sociales las decisiones de localizaci6n
son el resultado de un proceso general de mCU.tiples etapas. 

En esta situaci6n nueva surge un problema prictico y -

te6rico: C6mo mejorar la estructura y el mecanismo de este -
proceso, con objeto de tomar decisiones 6ptimas de localiza
ci6n industrial en un plazo limitado. Como 6ste es un probl~ 
ma general, el rasgo caracteristico de la investigaci6n en -
este campo deberia ser el enfoque interdisciplinario. As! e~ 
te problema se ha desarrollado hasta transformarse en un n~ 
vo campo especializado de la investigación econ6mica, que se 
define como la econom1a espacial. Este cambio cre6 nuevas -
perspectivas para resolver los problemas de la localizaci6n
industrial dentro del marco del desarrollo econ6mico nacio-
nal y regional. 

Otro de los problemas que es importante considerar es
aquel relativo a que en muchos de los paises la tasa de cre
cimiento urbano es mis elevado que la del crecimiento indu.s
trial. Por lo tanto existe, especialmente en las zonas me-
tropolitanas excesivamente congestionadas, una agloneraci6n
de poblaci6n urbana mucho mayor de la requerida por el nivel 
de actividad econ6mica. Esto alienta a localizar industrias
adicionales en las zonas muy congestionadas. 

Pero lo que conspira contra la eficiencia de esta pol! 
tica es que aunque las nuevas industrias localizadas, crean
nuevos empleos en las zonas metropolitanas, no cambia la si
tuaci6n existente en otras zonas del pais. Por lo tanto, ca
bria examinar si deberian establecerse nuevos polos de creci 
miento fuera de esas zonas congestionadas, con el fin de - -
crear focos de atracci6n para los movimientos migratorios. 

Es necesario por consiguiente, la elaboración de un 
programa de desarrollo regional, en el cual se propaguen so-
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luciones v~lidas para problemas como las tasas de crecimien
to de regiones excesivamente congestionadas y regiones en de 
sarrollo, la coordinaci6n espacial de la actividad econ6~ica 
y la inversión en infraestructura, asi como la condici6n es
pacial del crecimiento industrial. 

Antes de continuar, es necesario, definir un término -
que usaremos con gran freciJ.encia y que esto nos permitir~ t~ 
ner una idea más clara del trabajo que se desarrolla, dicho
término es el de "regi6n". 

Especialistas en economia, geografía, sociología, mae~ 
tras en ciencias políticas y urbanistas, han procurado fijar 
o definir el concepto de "región". Después de muchas discu-
siones y extensos escritos sobre la materia, la mayoría con
vino en que la regi6n es iJna unidad geográfica determinada -
por ciertas características significativas, en relaci6n con
el problema que se estudia y los prop6sitos del investigador 
en cada caso concreto. 

Generalmente se acepta que, en el estado actual, nues
tros conocimientos teóricos sobre la ciencia social, los an~ 
listas deben limitarse a considerar los diferentes tipos de
regiones o las diversas categorías de grupos de regiones se
gún las diferentes caracteristicas de cada una de sus corre~ 
pendientes problemas. Es imposible definir, con car~cter ge
neral, el mejor tipo o. la mejor categoría entre los diferen
tes grupos de regiones. 

CAPITULO 4 

ESTUDIOS DEL DESARROLLO ECO!IOMICO 

Hay muchas estimaciones o ensayos en el estudio del de 
sarrollo econ6mico, y en particular en la identificación de
los tipos de industrias que podrían desarrollarse con inver-
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siones rentables en una regi6n subdesarrollada. Tales ensa
yos abarcan las vastas teorias econ6micas del crecimiento; -
el anAlisis de los costos comparados (industria por indus- -
tria); el extenso uso de varios coeficientes y proporcionali 
dades, tales como el que mide la proporci6n en que influye -
la localizaci6n en los costos finales; el coeficiente del 
trabajo; el estudio del flujo de mercancías y la balanza de
pagos; la técnica de consumo y producci6n interregional; y -

el tipo o norma de inclinaci6n del mercado, determinado po~
su. tendencia. 

En primer lugar habría que considerar las profusas te2 
rías de la corriente de crecimiento en el campo de la econo
mía. Aunque entre los economistas no est~ generalmente acep
tada la teoría integral del desenvolvimiento econ6mico y del 
crecimiento, el intento de proyectar un programa de desarro
llo econ6mico en toda su amplitud dar1a lugar a un fuerte Y
pro.f'undo estudio f'undado en varios conceptos y fenómenos, t~ 

les como las relaciones entre la producción y el capital, 
los ahorros y la acumulación de capital, los recursos y los
factores que determinan la disponibilidad y la asignaci6n, -
los niveles de inversión, las innovaciones y expectativas 
patronales, los problemas de la balanza de pagos, el deserr.-
pleo oculto, y el factor de la proporcionalidad y la P'-"'ocl.tc

ti vidad en el desarrollo. También podrían incluirse en este
estudio los in.formes más o menos descriftivos del proCéSO 
cronol6gico del desarrollo econ6mico-social en una determina 
da región, en relación con temas tales como, los carr,bios de
las tasas de natalidad, de mortalidad, de promedio de vida,
cambios en el desarrollo de la urbanizacifn, tanto en la po
blaci6n como en la industria, y las vari3.'.:ioncs er. la tasa -
de ocupac:..6n o en el valor de las industrias méin".<..fact 1..t.Y.'eras
y de servicios. 



ANALISIS COMPARATIVO DEL COSTO EN LAS nmusTRIAS 

PARTICULARES. 

15 

Este anAlisis se basa, en cada una de las industri~ 
-Jfi:,,~1.:-. : ·.1~ . '. ' 

estudiadas, en un previo presupuesto de consumo y demaft4il;~de 
mercados y en una determinada distribución geográfica dii',1-:-~ 
terias primas, .asi como en otros f'actores que af'ectan a la -
producción industrial. Dentro de este cuadro de trabajo el -
analista procura determinar en cual región o regiones la ir.
dustria podria lograr costos de producción m~s bajos y entre 

' -
gar m~s f'Acilmente su producto al mercado. Es 16gico suponer 
que el investigador, después de una serie de estudios de las 
industrias particulares, es decir, que no se consideran como 
parte de un complejo industrial cuya ubicación en la regi6n
podr1a ser ventajosa, estar~ en condiciones de determinar 
cuAles son las que verdaderamente lograrían una positiva ve.!! 
taja por su establecimiento en esta regi6n. 

Es muy posible, que, sobre la base de los estudios de
ubicación de una industria particular en una determinada re
gión, se llegue a resultados negativos o incluso respecto a
cada una de las industrias estudiadas, pero se logren concl~ 
siones positivas si sistem~ticamente se consideran las res-
pectivas relaciones interindustriales. Tales relaciones a m~ 
nudo ponen de manifiesto diversas economias externas al pro
ceso industrial, economias que se derivan del empleo de una
fuerza de trabajo mayor y rn~s diversificada; de mayor consu
mo de combustible y de energ1a eléctrica; de los transportes 
y de algunas facilidades urbanas y sociales; de la concentr~ 
ci6n en un mismo distrito de diversas actividades encadena-
das porque unas utilizan corno materias primas los productos
de otra, etc., la necesidad de evaluar éstas y otras re lacio 
nes similares tienden a sugerir una cierta integración inte!_ 
industrial. 
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EL FACTOR UBICACION 

El factor de ubicaci6n se define como el cociente de -
dividir la magnitud correspondiente a una determinada activ;i 
dad en la regi6n, por la parte o porcentaje que le correspo~ 
de de alguna unidad superior básica, en proporci6n a sus re~ 
pectivas extensiones, poblaciones, o consumo o cualquier - -
otra magnitud estadística. La selección de la unidad supe- -
rior básica depende de la naturaleza del problema, podría 
ser el total de los empleados y las industrias manufacture--

.. ras o quid. el total de la población. 
'~:::, ".>" 

"~á±~'~0C A primera vista, podría creerse que las industrias cu
;~,,ytf factor de ubicación es un cociente mucho mayor que la un,i 

dad, son industrias de "exportaci6n" y que las que tienen un 

factor o cociente menor que la unidad son industrias de "im
portaci6n 11. Entonces, parecerla conveniente impulsar las in
dustrias con factor de ubicación considerablemente mayores -
que la unidad, contemplando estas industrias como áreas de -
"fue.rza" dentro de la economía local. También podria inten-
tarse impulsar con más urgente desarrollo de las industrias
con factores de ubicación considerablemente menores que la -
unidad en aquellas localidades de la regi6n donde no existan 
en suficiente cantidad estas industrias. Sin embargo, estas
preferencias no calificadas pueden conducir a grandes érro-
res. Teniendo en cuenta que los consumos de una determinada
regi6n, los rendimientos de la producci6n, y los ingresos, -
pueden variar ampliarnente de una a otra regi6n y en relaci6n 
al promedio nacional el .factor de localizac.L6n, mayor o me-
nor que la unidad no significa necesariamente que una indus
tria sea de exportaci6n o de importatión. 

Por razones similares, un factor de ubicación bajo no
gar·antiza la f~\Ctibilidad económica del aumento de produc- -
ción local. Un rnet•cüdo local adecuado no siempre puede exis
tir. En alg~"'. ca::.;o ~~ignificativo convcn<lr1a m~s decidirse 
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EL FACTOR UBICACION 

El .factor de ubicación se deEine como el cociente de -
dividir la magnitud correspondiente a una determinada actiVi 
dad en la región, por la parte o porcentaje que le correspo~ 
de de algwia unidad superior básica, en proporci6n a sus re~ 
pectivas extensiones, poblaciones, o consumo o cualquier - -
otra magnitud estadística. La selección de la unidad supe- -
rior bAsica depende de la naturaleza del problema, podria 
ser el total de los empleados y las industrias manufacture-
ras o quiz~ el total de la población. 

A primera vista, podría creerse que las industrias cu
yo .factor de ubicación es un cociente mucho nayor que la ur~ 
dad, son industrias de "exportación" y que las que tienen un 
.factor o cociente menor que la unidad son industrias de "im
portaci6n". Entonces, parecería conveniente impulsar las in
dustrias con .factor de ubicaci6n considerablemente mayores -
que la unidad, contemplando estas industrias como flreas de -
"fuerza" dentro de la economía local. También podr1a inten-
tarse impulsar con más urgente desarrollo de las industrias
con factores de ubicación considerablemente menores que la -
unidad en aquellas localidades de la región donde no existan 
en suficiente cantidad estas industrias. Sin embargo, estas
preferencias no calificadas pueden conducir a grandes erro-
res. Teniendo en cuenta que los conswnos de u.na determinada
regiOn, los rendimientos de la producción, y los ingresos, -
pueden variar ampliamente de una a otra r~gi6n y en relación 
al promedio nacional el factor de localizaci6n, mayor o me-
nor que la unidad no significa necesariamente que una ind~s
tria sea de exportación o de importación. 

Por razones similares, un factor de ubicación bajo no
gara..'1tiza la f~1.ctibilidad económica del aumento de produc- -
ción local. Un mercado local adecu;o;,do no siempre puede exis
tir. En alg{,n caso dunificati vo convcndr1a m~s decidirse 
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por una.importación complementaria para que los recursos de
la región se utilicen con mWcima eficiencia y contribuyan 
m~s a incrementar el nivel del ingreso local mediante u.na JTI._! 

yor productividad de trabajo. 

En suma, no siempre es cierto que el aumento de la. pr.2 
du.cci6n local sea un medio aconsejable para lograr un mayor
desarrollo industrial utilizando autom~ticamente todas las -
industrias que corresponden a un factor de ubicaci6n signifi 
cativo para la exportaci6n o la importaci6n. 

EL COEF IC !ENTE DE UB ICAC ION 

La inEormaci6n limitada que suministra los .factores 
de localización para una regi6n podria completarse en algu
nos aspectos mediante el cllculo del coeficiente de ubica- -
ci6n para cada una de las industrias. Este coeficiente se o~ 
tiene esencialmente comparando el porcentaje de distribuci6n 
por región del número de empleados en la respectiva indus- -
tria con el porcentaje que corresponde a esta misma regi6n -
en proporción a una determinada magnitud b~sica, por ejemplo, 
el total (nacional) de los empleados en todas las industrias 
manu.factureras del ramo. El c~lculo del coeficiente consiste 
en hallar el porcentaje promedio nacional que corresponder1a 
a una regi6n y obtener el porcentaje que reailftente tiene, el 
cual ser~ mayor o menor que dicho promedio• Las diferencias
entre uno y otro, computadas con sus respectivos signos, in
dican si una industria estfl concentrada o no. Los limites -
del valor del coeficiente sor. o y 1¡ mientras m!s alto sea -
el valor del coeficiente mayor es la concentraci6n indus
trial en una regi6n determinada. 

Algunas de las razor:.cs de los altos coeficientes de 
ubicación son las escalas de marcadas economias en una loca
lidad y la necesidad de explotar un rico dep6si to ele una de
ter~inada materia prima que está muy concentrada en una re--
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gi6n. Algunos de los factores que producen bajos coeficien-
te s de ubicaci6n son el empleo de cantidades importantes de
materias primas dispersas y los elevados costos de transpor
te de los productos terminados. Aunque como paso preliminar
ser~ útil una clasificaci6n de las industrias por sus coefi
cientes de ubicación, es evidente que es necesario un anili
sis adicional para determinar cuhles son las industrias esp~ 
ci.f'icas, económicamente adecuadas para establecerse en una -
regi6n. Los factores especificas de ubicación deben ser - -
identificados y evaluados en .f'unci6n de los réditos y costos 
potenciales, a fin de proporcionar una base monetaria .firrre
·para e.fectuar la operaci6n. 

EL COEFICIENTE DE TRABAJO 

Para conocer concretamente los factores determinantes
de una ubicación ventajosa puede ser conveniente calcular 
para cada industria un coeficiente de trabajo (coeficiente -
laboral). Se puede definir el coeficiente de trabajo en una
industria como la relación entre el costo de la mano de obra 
por tonelada de producto y el peso total de las materias pr,i 
mas y productos aplicados en la producciOn de una tonelada -
del mismo producto. En el supuesto de que sean iguales los -
demAs factores de la producción, las industrias con altos 
coeficientes de mano de obra tenderían a obtener mayor-es uti 
lidades si se ubican en una región con abundante mano de - -
obra, que las industrias con bajos coeficientes de mano de -
obra. Mientras m~s bajo sea el coeficiente de mano de obra -
en una industria, es más probable que la economia en el cos
to de la mano de obra en una localidad con mano de obra abU!! 
dante, exceda cualquier costo adicional de transporte ocasi2 
nado por la p:!"oducci6n en un sitio m~s distante del mercado, 
o de la .fuente de las materias primas. 

Sin embar·go, el supuesto de que "sean iguales los de--



19 

m~s factores de la producción" implica una rigurosa limita-
ci6n que no permite afirmar que son adecuadas para una zona
e spec1fica con mano de obra barata, todas las industrias cu
yos coeficientes de mano de obra son altos, ni siquiera en -
el caso de que los costos laborales y los del transporte f~ 
ran los únicos factores locales que influyeran sustantivame~ 
te en el costo final del producto en el mercado. La condi- -
ci6n más dr~stica exigida es, que los factores de ubicaci6n
en todas las industrias, deberian ser idénticos. Esencialrrell 
te esto significa que, para cada industria, su ubicaci6n en
el !u-ea de bajo costo de mano de obra, implicaría que .f'uera
la misma la distancia efectiva correspondiente al movimiento 
de las materias primas y de los productos. Realmente, este -
f'actor tiende, en general, a variar sustancialmente para ca
da industria. Dos causas de esta variaci6n son las siguien-
tes: 

1) Los mayores mercados y las mejores fuentes de mate
rias primas suelen estar en zonas geogr!ficamente -
distintas seg(.ul la industria a que se refieran, de
donde resultan distancias minimas diferentes para -
distintas industrias. 

2) La ubicaci6n, la abundancia y la accesibilidad de -
los centros de abastecimiento de materias primas 
m~s próximas a la zona donde la mano de obra es m~s 
barata, puede variar mucho de una a otra industria. 

Es posible que la diferencia en la distancia afecte de 
modo tan distinto a dos industrias, en relaci6n con una zona 
especifica de mano de obra barata, que a una de estas indus
trias con un coeficiente de trab~jo relativamente bajo le 
conviniera ubicarse en esta zona, mientras que la otra cuyo
coef iciente de trabajo es relativa.'n.ente alto, le f'uera m~s -
conveniente otro lugar. 
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Es evidente que, en circunstancias normales, se requi~ 
ra por lo menos un estudio canparativo para cada industria,
del ahorro en el costo de la mano de obra por unidad de pro
ducci6n y del costo del transporte adicional por unidad de -
producci6n, para obtener con una aproximación razonable el -
valor positivo o negativo, de las diferencias en los costos
finales que determinartm para las diferentes indastrias si -
es o no conveniente la ubicaci6n en una zona en la que la ~ 
no de obra es barata. Tal cá.lculo requiere mayor in.formación 
que la obtenida computando el coeficiente de trabajo. Espe
c1Eicamente, es necesario saber: 

1) CuU es la diferencia en la escala de salarios en -
la región donde la mano de obra es barata en rela-
ci6n con las escalas de salarios que sirvieron de -

base para los cilculos de los coeficientes de trab_! 
jo. 

2) Los valores correspondientes a la escala de trans-
portes. 

3) Para cada industria, cuAl es el importe neto efecti 
vo del costo adicional debido a las variaciones en
la distancia correspondiente a la localidad que se
estudia en cornparaci6n con el costo m1nimo por 
transportes en la ubicaci6n original. 

En resumen, cuando el investigado~ ha valorado correc
tamente el coefic~ente del trabajo y ha complenentado este -
cálculo con otros elementos adicionales que inciden en el 
costo, obtiene realmente una computaci6ú bastante completa 
del costo comparativo. Todas las circunstancias que af'ectan
este estudio del costo comparaL~vo, tarr.bién son en este caso 
relevaDtes, para decir la conveniencia de una determinada 
concentración o integración intcrindustrial. 
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ESTIMACION DEL CONSUMO-PRODUCCION nlTERREGIONAL 

El estudio de 1a estimaci6n de la balanza consumo-pro
ducci6n en el ramo indu.strial correspondiente, estA en .f'un.-

ci6n tanto. de la situación actual como del conocimiento de -

las necesidades del mercado. Por lo tanto, para que el estu
dio sea Eruct1fero deben tenerse en cuenta las necesidades -
crecientes de los mercados en algunas regiones. Cuando se h~ 
ya determinado el crecimiento de los mercados regionales con 
suficiente aproximaci6n, las implicaciones directas e indi-
rectas de su desarrollo en la expansi6n industrial de una ?'!. 
gi6n, se puede estimar mediante un consumo-producci6n inter
regional combinado con el anllisis de costos canparativos y 
otros tipos de estudios. 

Si se adopta un esquema de consumo-producci6n interre
gional debe seleccionarse un grupo adecuado de regiones. 

Una vez q~ se haya seleccionado un grupo de regiones, 
es preciso seleccionar tambi~n para cada una de las regiones, 
el grupo de industrias mAs adecuadas ( clasiEicaci6n indus- -
trial). Se puede formular una hipótesis para ilustrar como -
funciona el sistema en tres regiones tipo, en relación con -
la productividad de una determinada región. Para ello se ha
establecido la tabla 1. Este cuadro se refiere a tres regi.2 
nes econ6micamente hipotéticas, cada una divididas en nueve
sectores. 

La tabla se ha .formulado de tal manera que cada una de 
las regiones tiene concentradas todas sus actividades de ex
portaci6n en un solo sector-industria pesada para la regi6n 
I; industria ligera para la región II; y agricultura y acti
vidades extractivas para la región III. Los ocho sectores s! 
guíen.tes son idénticos para cada una de las regiones, a sa-
ber: fuerza motriz y comunicaciones, transporte, comercio, -
seguros y actividades de arrendamiento, se1•vicios personales 
y a las empresas, servicios educacionales y otros bAsicos, -
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construcci6n y servicios domésticos. Se supone que cada una
de estas ocho actividades, por el momento· es local. Toda la
producci6n se utilizaria en la regi6n a la cual se ha desti
nado. 

Por definici6n, las exportaciones son el 11nico medio -
de establecer relaciones entre regiones de economias simpli
ficadas. Por lo tanto, para conocer la base econ6mica de las 
regiones y prever el intercambio de mercanc1as es necesarie
conocer previamente la estructura del mercado interregional
de las industrias respectivas. Este conocimiento requiere de 

la formulaci6n de una tabla de relaciones interindustriales
interregionales, tomando como base de cil.culo el periodo de
un año, como el que se pre sen ta en la tabla 1 • 

En la tabla 1 las respectivas columnas registran los -
centavos del coeficiente consumo-producci6n de cada una de -

las categorias industriales en cada regi6n, por cada peso de 
producci6n de una regi6n dada en donde ambas, l.a categoría -
industrial y la región, est~ especificadas por el encabeza
do de la colUJ1U1.a correspondiente. Por ejemplo, leyendo hacia 
abajo de la columna 1 obtenemos la informaci6n del valor en 
centavos de las distintas compras de las diversas regiones -
por cada peso de producci6n de la industria pesada en la re
gi6n l. El valor de treinta y tres centavos el.e la industria
pesada de la región I est! compensado por el consumo equiva
lente dentro de la misma actividad en la misma regH.m para -
cada uno de los pesos de su producci6n. Los dos centavos de
los servicios de transporte de la región I se compensan con
igual valor por cada peso en la venta de la industria pesada 
en la regi6n I. Adem~s de que consume di versos factores de -
servicios y el sector de servicios domésticos de la región -
I, la industria pesada de la región uno cons~~e productos de 
la industria de manufactura ligera de la región II y de las
acti vidadcs de la agricultill'a e indu::;tr.ias extractivas de la 
región III. Esta última, por supuesto, se vincula al flujo -
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interregional. 

Aparte de sus obvios valores descriptivos, ¿qu~ signi
ficado tienen los datos de la tabla 1?. En general las es-
tructuras de consumo no son casuales¡ por lo contra~io, son
consecuencia de nwnerosas relaciones estables y sustantivas. 
En pocas palabras, sujeto a ciertas calificaciones serias 
que se discutirian después, puede afirmarse que el consumo ~ 
de cualquier servicio o producci6n de mercancia de una dete~ 
minada actividad industrial, varia aproximadamente, dentro -
de ciertos limites, en proporci6n directa a la producci6n de 
esta industria. Para ilustrar la utilidad de la informaci6n 
relativa a la estructura del consumo, supongamos que un pro
grarr.a de desarrollo econ6mico requiere un incremento de un -
mill6n de pesos en la producci6n de la industria pesada en -
la regi6n I. ¿C6mo afectar~ esto a la producción de cada una 
de las actividades en cada regi6n?. 

En la columna 1 de la tabla 1 est!n registrados los 
coeFicientes qae indican los centavos correspondientes a ca
da peso de producción de la industria pesada. Multiplicando 
estos coeficientes por un millón, se obtienen los consumos -
directos necesarios para obtener un millón de pesos de pro-
ducci6n de la industria pesada. Estas son las necesidades de 
consumo de la primera etapa y est!n registradas en la colUIT'~ 
na 1 de la Tabla 2. Pero para satisf'acer las necesidades C_2 

rrespondientes al primer intervalo de 330,000 pesos., de ma
ntt.factura pesada (partida 1, columna 1, tabla 2) son adem~s
necesarios otros abastecimientos que completan el consumo t_2 
tal. El c~lculo de estas provisiones pueden obtenerse mult,i 
plicando la colurr.na 1 de la tabla i po~ 330,000. Y para de
vengar 20,000 pesos., de transportes (partida 3, columna i ,
tabla 2) se requiere consu."'.\OS cuya cuant1a se puede obtener
m1..1.l:i1,licando la columna 3 de la tabla i, por 20,000 pesos.
Del :"',i.s:no modo, se pueden obtener los consumos requeridos Pi:, 
ra :;::-oducir cada una de l;:is otras partidas que figuran en la 
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columna 1 de la tabla 2, se puede observar que los 340,000., 
ci.fra que estl en la casilla novena de la columna 1, tabla 2, 
representa un incremento del consumo que absorben los servi
cios domésticos en la regi6n I. Este incremento determina a
su vez un aumento en la demanda e.fecti va de una serie de pr.2_ 
duetos. En el supuesto de que se gastan dos tercios de esta
~ueva utilidad, este gasto aumenta la demanda efectiva, cuyo 
monto puede obtenerse multiplicando por 226,667 la ci.fra de
la columna 9, tabla 1 (la cual muestra como se distribuye e~ 
tre varios productos de consumo cada peso gastado por los 
servicios domésticos). 

De la suma de todos estos consumos (incluyendo la nue
va demanda efectiva de los servicios domtsticos) resulta que 
es necesario para alcanzar la producci6n de la primera etapa 
de los requerimientos, cubrir en una segunda etapa (o inter
valo) una nueva demanda, que se registra en la columna 2 de
la tabla 2. 

A su vez, la producci6n de la segunda etapa necesita -
de una tercera que se computa o calcula de la misma manera 
en que se obtuvo el monto de la segunda. Al establecer una
tercera surge la necesidad de una cuarta; la cuarta requiere 
otra, que es la quinta, etc., cada una de estas etapas está
registrada en la tabla 2. Se observarfl que los totales de 

las etapas convergen. Cuando se ha llegado a cierto nivel se 
puede prescindir de la computación etapa por etapa y calcu-
lar la demanda de la producci6n mediante interpolación pro-
porcional. 

En conclusi6n, del análisis de los diferentes coefi- -
cientes y proporcionalidades citados y de su uso como base -
para des<trrollar un modelo, en el cual queden demostrétdas 
las relaciones intirnamente ligadas de los factores que int·~r 

vienen en la toma de decisiones para la locali zaci6n i ndu::-
trial, c5~ft !'t!p!'C'.~c:ntado por medio de la lf:unina No. 1, d::.cr.o 
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modelo est! su.bordinado a modificaciones de acuei•do a las ~ 
cesidades que presente cada estudio. 

Ahora bien, hasta aqu1 se ha analizado en forma gene-
ral los principales ~actores que in.fluyen en la _localizaci6n 
industrial, pero esta industria se ubica en un espacio geo-
grA.fico determinado, el cual contiene caracteristicas intri,:: 
secas determinantes como: suelo, clima, agua, recursos natu
rales, etc. 

CAPITULO 5 

RECURSOS NATURALES BASICOS 

EL CLIMA. El clima afecta la vida diaria del hombre y 
su capacidad productiva hasta cierto punto, pero lo mis im-
portante consiste en que el clima tiene una signi.ficaci6n m.! 
yor en diversas actividades ccon6micas de los propios grupos 
humanos, in.fluyendo sobre todo en la agricultura (determin~
las condiciones necesarias para la implantaci6n de algunos -
cultivos factibles a industrializar), en la ganadería al pe!'. 
mitir la existencia de los pastos o forrajes y también en la 
explotaci6n .forestal., al hacer posible la existencia de bos
ques. La propia industria necesita cada vez mayores volllme-
nes de agua; recurso qae a su vez depende indirectamente de

los fen6menos meteorol6gicos de carActer mundial o regional; 
en menor medida las lluvias influyen sobre el estado de las
comunicaciones e indirectamente sobre el desarrollo del co.,-.
mercio. 

Debe señalarse aho1•a que W1 an!lisis completo de los -
climas, lo importante no es presentar s6lo las temperaturas
medias anuales, qu.e pueden ser de gran interés pero que no -
significan siempre la soluci6n en materia agr1cola, sino que 
es necesario también indicar las variaciones que se sufren -
en cada estaci6n del año, igual en lo referente a las llu- -
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vias, es indispensable el dato de las precipitaciones tct-a---=------· 
les, al cual debe acompañar un estudio completo de la distr,i 
bución de esas lluvias a través del año, señalando si tienen 
un comportamiento regular en los meses o se concentran en d~ 
terminada estación. 

EL SUELO. Es naturalmente, un f'actor de primordial L3 
portancia en la ubicación industrial, pues proporciona el t~ 
rreno en el que se edificarán las .f~bricas. Sus caracterís
ticas intrinsecas de ingeniería de suelos son de gran ayuda
en la determinación de los costos de construcción de las - -
plantas industriales. 

Tambi~n es importante conocer el uso actual del suelo, 
para evitar perjudicar ireas de alta productividad, asi como 
C<?nocer su uso potencial para respetar aquellas ireas cuyos
usos deban ser de agricultura y por lo tanto destinadas al -
desarrollo del sector primario. 

En un sentido mAs amplio, el suelo comprende las mate
rias primas: minerales, productos forestales, productos agr! 
colas, etc. , que se utilizan en la fabricación de productos
manu.facturados. Cuando esos materiales son voluminosos y re
sulta costoso su transporte, las industrias que los utilizan 
en grandes cantidades tienden a ubicarse cerca de las fuen-
tes de suministro . 

. Tambi~n de importancia son los aspectos geol6gicos, 
que ademAs de la informaci6n sobre las fallas y fracturas 
del terreno, permite la localización de t;::-.~(:OS de materiales, 
como elemento importante en la construcción de plantas indus 
triales. 

EL AGUA. En i798 el econom~sta inglés Torr.~s R. Mal- -
thus, comparando el aumento de individuos de la especie hum~ 
na con la cant:!.dad de viverc'.,.; para sustentarla, llegó a la -



conclusi6n de que la humanidad estaba condenada a perecer de 
hambre, expres6 ese razonamiento matemáticamente represent~ 
do la multiplicaci6n de los individuos por una progresi6n 
geométrica y el aumento de las subsistencias por una progre
sión aritmética. Después de dejar sentado que si la pobla- -
ci6n no se detiene por algún obst~culo se duplica cada 25 
años. 

Pero, independientemente de las relaciones de Malthus, 
lo cierto es que la cifra de 6 000 000 000 de hombres para -
el año 2 000 es mis que probable, seg(m la demografia, se ~ 
pieza a pensar que difícilmente se podrl alimentar a un vo
lumen de tal poblaci6n pero no se piensa, detenidamente, en
una posible penuria de agua. 

Si hacemos Wl repaso "grosso modo" de las necesidades
que de agua tenemos, veremos hasta que punto es importante -
aplicarse al estudio de este problema. Por ejemplo, para pr~ 
ducir un kilogramo de algodOn se requiere de 4 m3 de agua, -
para un kg., de trigo 2 m3., estas cifras son medias y desde 
luego est~ afectadas por diferentes factores: rendimiento -
por hect~ea, variedad, n<.vnero de riegos o en su defecto pr~ 
cipitaciOn media en la zona. 

O, para producir una tonelada de acero, 150 m3., amén
del consumo doméstico, el cual se puede generalizar en unos-
250 lts., por habitante por dia. 

As1, el agua es uno de los recursos que ofrece la nat~ 
raleza y al mismo tiempo es una riqueza indispensable para -
la vida del hombre y para sus actividades productivas, y la
presencia de ésta se convierte en un factor determinante pa
ra la ubicaci6n industrial. Es por lo tanto muy importante
conocer fundamentalmente el uso actual del recurso agua, asi 
como su disponibilidad potencial, 
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CAPITULO 6 

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 

SISTEMA DE TRANSPORTE. El transporte es una actividad 
que requiere, para llevarse al cabo, de la combinaci6n de -
tres distintos elementos materiales que .funcionan superpues
tos: el primero son las vias de comunicaci6n que constituyen 
la infraestructura; el segundo son los veh1culos que circu-
lan sobre esas v1as que constituyen la estructura; y tercero 
son las personas y las cosas que los vehiculos llevan de un
lugar a otro, y que constituyen la superestructura. 

En la superestructura est~ ubicada la cultura, compue_! 
ta por la concepci6n del mundo y por las leyes e institucio
nes creadas para regir la vida social, .familiar e individual. 
La estructura estl constituida por la economia, entendida 
ésta como el es.fuerzo que la sociedad tiene que hacer para -
dominar la naturaleza, con ayuda de la ciencia y de la t~cni 
ca, a fin de producir los bienes y servicios indispensables
ª la satisfacci6n de sus necesidades. Por ~ltimo, en la in-
.fraestructura se ubica la poblaci6n misma, considertmdola 
desde el punto de vista demogril'ico y debajo de ella estar1a 
el territorio en que se asienta, y que se utiliza para el 
transporte, de un lugar a otro, de las personas y de las co
sas. 

En el an[llisis de la infraestructura del transporte, -
se muestra c6mo desde las primeras etapas de la era agraria, 
todas las comunidades rurales, por m~s pequeñas y atrasadas
que f'ueran, usan el territorio aún sin Lí·iprimirle ningún ca~ 
bio, como v1a de comunicaci6n para establecer y mantener v1_!! 
culos económicos y sociales con las comunidades rurales m~s
pr6xim.:\::;, de rango un poco mayor, y cómo en las siguientes -
eti:\pas, el acun.c11t0 p<iu.latino de la prodacci6n agricola hace
que, por un Lvlo, nazca una c;:m ti dad cada vez mayor de Fe qu~ 
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ñas comunidades rurales, al. mismo tiempo que en las ya exis
tentes va creciendo la población, y se va separando las man:!! 
facturas de la agricultura, primero en el interior de su pr.2 
pia estructura, luego en el exterior, cuando algunas comuni
dades campesinas m~s desarrolladas acaban por especializarse 
en la industria y en los servicios, y se convierten en ciud~ 
des. 

Los paises en proceso de desarrollo deben, tener mucho 
cuidado de que la infraestructura para el transporte sirva -
para el desarrollo social y económico, concebido no como Ein, 
sino como medio para alcanzar un auténtico progreso. Es de-
cir, la tendencia debe ser la de comunicarse cada vez m!ls, -
haciendo mis caminos, antes que mejores caminos, para apro~ 
char mejor los recursos econ6micos, en vez de gastarlos de -
un modo exclusivo o principal, en comunicar entre si a las -
grandes ciudades, construyendo a un alto costo, con normas -
.fuera de escala, carreteras vacias, porque .fueron proyecta-
das y construidas para un tránsito de vehiculos, en el pro~ 
dio de la red, que solo se producirl en una etapa mfts alta -
de desarrollo, y a la que, a su vez, s6lo se llega con una -
verdadera red adecuadamente planeada, cuyas especificaciones 
resuelven los problemas del presente y de un .futuro nediato, 
.fijados dentro de un plano razonable, aplicando la norma ge
neral derivada de la experiencia mundial, seg(¡n la cual, pa
ra tener un desarrollo regional equilibrado, es deseable ma!! 
tener la proporci6n de un kilOmetro de camino troncal por 
cuatro kil6metros de caminos alimentadores, utilizando en la 
construcción, el nivel máximo posible, de mano de obra que -
puede ser un recurso muy importante y abundante, en lugar de 
maquinaria que signiEica producir desempleo. 

Es conveniente precisar, cu!les son las necesidades 
que el sistema de transporte debe satisfacer frente al desa
rrollo econ6mico y social que requiere una regi6n o pais, y
cual es la situación actual del sistema. 
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1) Se debe señalar, que si la red de transportes bási
ca o troncal {carreteras, vias Eérreas, aeropuertos 
y puertos), cumple en buena medida los objetivos ~ 
ñalados par~ ella. 

2) Las redes alimentadoras, concebidas cano el conjun
to de C1tminos e::ir:atales, vecinales y rurales, aero
puertos <!-. corto alcance y aeropistas y puertos de
cabotaje , se al'lali zar~ para saber si han al;::an~('.ldo 
un grado de evolución. inf\~rior al conveniente, con
relaci6n a la red bisica. 

3) Investigar si hay numerosos centros de población 
que requieren de medios de transporte. para integr~ 
se ¡i~:rmanentemente a la red y por lo tanto a la vi
da del pais; si existen algunas regiones del pa!s -
susceptibles de un mejor aprovechamiento, y otras,
con importantes recursos potenciale:s desapro·~cha-
dos, cuyo desarrollo debe ser apoyado y promovido -
por las vias de comu.V'l.icaci6n adecuadas¡ si existen
también region!s en pleno desarrollo apoyadas en nti 
cleos urbanos, tanto metr6polis intermedias como ~ 
tr6polis regionales, que segu.ii~~ demandando la mo
dernizaci6n y dotación de ~acilidades a las v1as de 
transporte que J. as ligan entre si. 

Conforme a todo lo anterior, podernos señalar que la 
evolución deseable de la infraestructura para el transporte
se define en las siguientes directrices: 

I) Construir las obras faltantes del sistema b~sico o
troncal, con especif .i.caciones que correspondan al -
trfutsito o trfl.fico previsto, y que permitan las in
tcrr·elaciones adecuadas de los polos de desarrollo
º que penetren en las regiones potencialmente pro-
ductiva!::. 
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II) Continuar con los es.fuerzos dirigidos a la moder
nizaci6n integral y homogénea de las. rutas nacio
nales sometidas a la utilización m~s intensa, y -
que corresponda a las ligas entre las metr6polis
regionales de equilibrio e intermedias. 

III) Atender con mayor vigor .la construcción de obras
alimentadoras que coadyuven a promover las activ;i 
dades productivas y a la plena utilizaci6n de los 
sistemas troncales. 

IV) Construir obras rurales q11e incorporen a la vida
politica, econ6mica y social de la naci6n, los n~ 
cleos de población campesina. 

CARRETERAS. En este aspecto, el estudio analiza la .f,! 
se: politica, social, administrativa y económica, de cuyos -
resultados se generar~ proposiciones concretas, tanto de 

vias troncales como alimentadoras de inte~s para la naci6n, 
a corto, mediano y largo plazo. En relación al primer aspec
to, los objetivos especificos son los de lograr la comunica
ci6n carretera directa de las diversas capitales de Estado -
y los puertos mar1timos y .fronterizos entre si, y la liga de 
mayor n<.unero de cabeceras municipales con su respectiva capi 
tal estatal, asegurando as1 la canpleta interrelación de la
estructura politica, social y administrativa de un pais. En 
el aspecto econ6mico, antes se deben de.finir los centros de
producci6n y consumo actuales y potenciales, tanto a escala
nacional como regional, y plantear los enlaces deseables que 
permitir~ su intercamunicaci6n m~s ordenada. 

VIAS FERREAS. Por lo que respecta a la infraestructu
ra para el transporte .ferroviario, se debe apuntar que la 
magnitud de las inversiones que representan la realización -
de este tipo de obras y las condiciones de servicio que pre~ 
tan, hace que su programaci6n se limite a aquellas obras que 
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vayan a satisfacer una clara necesidad de transporte masivo. 
Ello define tareas de modernizaci6n y construcci6n, paralel.,! 
mente a la finne política de superaci6n en cuanto a las téc
nicas de operación, renglón en que se habrl de actuar con de 
cisión a fin de aumentar la eficiencia de este tipo de tran~ 
porte, conjuntamente con el énfasis indispensable en la coo.::. 
dinación de los diversos modos de transportación. Cabe acla
rar que si, el transporte ferroviario se asocia inevitable-
mente a la industrialización deberl recibir atención en la -
misma medida. 

AEROPUERTOS. En el caso del transporte a!reo, aparte
de su tendencia explosiva y en funciOn del carlcter interna
cional de la aerotransportaci6n, es conveniente comentar lo 
que pasa en el campo mundial. 

El promedio mwidial del crecimiento es del 14 por cie_!! 
to anual en el movimiento de pasajeros y del 17 por ciento -
para carga, y en paises como los E.U.A., Jap6n, Inglaterra,
Alemania y Francia, los awnentos anuales .fluctÍlan entre el -
17 y el 22 por ciento s6lo para pasajeros. En el año de - -
1967 se movieron por este medio más de 210 millones de pers2 
nas y se sobrepasaron los 3 000 millones de millas voladas.
Por elevadas que parezcan las cifras, los pron6sticos son t_2 
davia mtls elevados: la informaciOn disponible indica que el
crecimiento anual esperado para los pr6ximos años, ser~ de -
16 por ciento para pasajeros y de 22 por ciento para carga.
Estas predicciones se fundan en la operación de los nuevos -
tipos de aviones, entre los que destacan las versiones alar
gadas de los que ya están en servicio, y el avi6n comercial
supers6nico. 

Para entender las necesidades su:!'gidas de este inc~e-
men to los progra'llas de construcción de aeropuertos S-.:! enfre_!! 

ta, dcr;.tro <le los niveles de la invcr·si6n que un pafs se pe!_ 
mit~ dispone:' pcu'a est::t actividad, al rct:o de mantener w.a -
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capacidad tecnológica adecu.ada, · quf: al rrismo tiempo propic:.e 
la independencia cienti.fica. 

ESTRtx:;TURA lNDUSTRIAL 

Las naciones del mundo muestran una gran variedad en -
cuanto a su estructura industrial, factor que influye esen-
cialmente en los bienes y servicios que probablemente vayan
ª necesitar, su capacidad de compra o su exceso de bienes y
servicios y su capacidad de exportaci6n. 

Conviene di sting11ir cuatro tipos de e structui·as indus
triales que puede tener una naci6n. 

ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA. En una econom1a de subsis
tencia, la gran mayor1a de la gente est~ dedicada a la agri
cultura simple. Consume la mayor parte de su producci6n y 
trueca el resto por bienes y servicios sencillos. Una econo
m1a de este tipo suele carecer de efectivo monetario, y tam
bién de gran parte de los recursos monetarios. Como se can-
prendertl, pocas son las oportunidades que brindan a los ex-
portadores, y poco lo que pueden exportar. 

ECONOMIAS EXPORTADORAS DE MATERIAS PRIMAS. Estas eco-
nom1as son ricas en uno o varios recursos naturales, pero P,2 
bres en otros aspectos. Las industrias extractivas suelen e~ 
tar dominadas por .firmas extranje:i:·as que, desp~s de propor
cionar a los nativos distintas cantidades de servicios mode!. 
nos para educaci6n, salubridad y vivienda, expo1•tan la mayor 
parte de la producci6n y ut~lidadcs. Estos paises constitu-
yen buenos mercados para equipos extractivos, herram~entas y 
:-e.facciones de equipos para manejar materiales. 

ECONOMIAS EN IUDUSTRlALIZACION. En las econom1as en 
proceso de industrialización, la producci6n industrial est~
comen:z.ando a desempeiíar una función de cierta importancia. 
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Las economías de industrializaci6n procuran awnentar -
1 la cantidad de manu . .facturas nacionales por medio de empresas 

privadas o gubernamentales, o combinando ambas. La industri_! 
lizaci6n puede obedecer a una porción de distintos motivos,
como crear mis empleos, reducir la dependencia de productos
importados, beneficiarse de las ganancias de procesar mate-
rías primas. 

Sea cual fuere el motivo o ra~6n de la industrializa-
ci6n, estas economias no pueden llegar de la noche a la maña 
na a la producción en masa. Su capital limita a lo que pue-
den ganar exportando materias primas, atrayendo tu:-istas y -

logrando ayuda extranjera. La producci6n en masa estl adem~s 
obstaculizada por la .falta de potencial humano técnico, per
la carencia de energía, comunicaciones y transporte, vivien
das urbanas. Por lo tanto, parte de la renta nacional debe -
destinarse a crear capital social, limitando la tasa de ex-
pansi6n industrial. Al ir aumentando l& producción, el pats
necesita m!s importación de materias primas. 

La industrializaci6n tiende a crear una clase nueva 
acomodada y una clase media pequeña pero creciente, las cua
les exigen nuevos tipos de mercanc1as, algunas de ellas sGlo 
posible de obtener por importaci6n. 

ECONOMIAS IlWUSTRIALES. Las economias industriales se 
han creado a base de exportar produi:tos marnú'acturados y .fo~ 

dos de inversi6n. Comercia."!. entre si con s·-ts productos manu
facturados y también los exportan a otros tipos de econom~as, 
a cambio de materias primas y productos semiacabados. Las 
economías industriales tier~den adem~s a fo:rmar s•..t.ficientes -
reservas de capital y pe!'sor.al técn.:.co para convert:!.rse en -
pror'.-:>tores y socios de otra<; nac::.ones en s~,¡s esfl.Atrzos ¡:,or -
indu;triali zar se. La::; mú.l t:.p.bs y var:i.adc..:r. acti.v.:.ctades pro-
duct:'... vas de es:::::.s nacione3 industrializada.:; y su cla~>e rr~.':!clia 

de c:::nsider'abl'!S pror,orc:ion.c~s. la·.; cor.vit:...'.·t:cn en grand<;;s rr.t::r 
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cados de toda clase de bienes. 

En z•esumen, los elementos de la infraestructura física 
son bienes de capital que aumentan constantemente el poten-
cial productivo de un pa1s. C:z:-ecen en mayor medida que el 
promedio de las ramas de la producci6n de bienes y servicios 
y aumenta en consecuencia su participación dentro del conjU!! 
to total.. Contribuyendo pues, en .forma creciente, a la capi
talizaci6n de una naci6n. 

CAPITULO 7 

ESTRUCTURA URBANA 

DESARROLLO URBANO. En el transcurso de los <.u.timos 
años, de 1770 a 1970, la estructura econ6mica y social del -
mundo se ha ido transformando de agraria en industrial y de
rural en urbana. En el aspecto económico, la magnitud de e~ 
te carr.bio se puede medir comparando la actual estructura de
la f'uerza mundial de trabajo, clasificada por ramas de la as_ 
tividad econ6mica, con la que exist1a hace dos siglos. De e~ 

ta comparaciOn, resulta que la proporción ocupada en la agri 
'., -

cultura bajo de 94 a 51 por ciento; que la que corresponde a 
la industria subi6 del 2 al 24 por ciento y q\W la relativa
ª los servicios aumento del 4 al 25 por ciento. lato signif'i 
ca que el proceso histOrico de la industrializaci6n del mun
do, estA llegando en estos instantes justllftente a la mitad -
de su camino, ya que la suma de la fuerza mundial de trabajo, 
ocupada tanto en la industria corr..o en los servicios, repre-
senta ahora el 49 por ciento, cuando hace dos siglos apenas
alcanzaba el 6 por ciento. Es decir, que su importancia ha -
aumentado rnfts de ocho veces, en tru1to que el peso de la agri 
cultura, al descender del 94 al 51 por ciento, ha bajado a -
la mitad. Visto dc!Jde otro [in':Julo, mientras hace 200 años la 
aGricultura tenia 19 V'Jccs mfls import<1ncia que la SUMa de la 
industria y de los servicios, actualmente ya sólo tiene el -
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mismo peso. 

En lo que se refiere al aspecto social, la magnitud 
del cambio histórico también se puede medir comparando la a.s, 
tual estructura geogri.fica de la poblaci6n del mundo, clasi
ficada en urbana y rural, con la que exist1a hace dos siglos. 
De esta comparación resulta que la población urbana, defini
da como la que vive en localidades mayores de 5 mil habitan
tes, awnent6 del 3 por ciento en 1770 al 38 por ciento en --
1970, o sea 13 veces. Asimismo, si se aplica la definición -
internacional que considera como urbana a la población de 
las localidades mayores de 20 mil habitantes, se observa que 

su proporci6n dentro de la poblaci6n total se elev6, durante 
estos 200 años, del 2 por ciento al 30 por ciento, o sea 15-
veces. Esto significa que el proceso histórico de la urbani:, 
zaci6n del mundo, se ha desarrollado con un ritmo mucho rnAs
rlpido que el proceso hist6rico de su industrialización, so
bre todo a partir del advenimiento del automóvil, que influ- · 
y6, de un modo determinante, para el crecimiento acelerado -
de un número cada vez mayor de las ciudades ya existentes, -
que se transformaron en metr6poli s, y para el surgimiento, -
en el curso de los ~ltimos 30 años de las metrópolis o regi2_ 
nes urbanas, formadas al fundirse enormes ~eas metropolita
nas. 

Al concentrarse el desarrollo econOmico y social en 
los grandes centros urbanos, el resto de las ciudades, o sea 
las mediadas y las pequeñas, as1 como la3 zonas rurales, q~ 
dan autom~ticamente desprovistas de las actividades económi
cas y sociales que Ctlracterizan a la época actual y al f'utu
ro del mundo. Este es el estado en que se encuentra la enor
me mayoria de las localidades existentes en cualquier pais,
como reverso de lo que ocurre en las metrópolis y cuya co- -
1·recci6n plan.tea a la poli tica en mater·ia de infraestr·uctu.ra 
para el transpo:::'tc ~;IA '.X.!<Junda gran tarea, consis+;cntc en n,o

dcrniz¡~ y a<:clerar el d1~sarrollo <le la; cornlU'lidadci:; ca.,1pcsi 
nas. 
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Del planteamiento anterior, se desprende como .médula -
del problema la idea de que existe la necesidad de reorgani
zar la estructura productiva, y la de regiones econ6micas en 
particul~, lo cual implica la necesidad de determinar los -
factores que juegan un papel preponderante en su desarrollo
Y los métodos m~s adecuados para log1•arl.o. El punto de part_h 
da y a su vez el pre-requisito indispensable para cualquier
programa o plan de desar·rollo regional, es la existencia de
una regionalizaci6n viable del pa1s o espacio a planiEicar,
que generalmente consiste en la partici6n de tal. espacio en
regione s geogrlficas continuas que sean adecuadas tanto para 
el anilisis y la poli tic a econ6mica, como para su implement_! 
ci6n estad!stica, asi como para su manejo pol!tico adminis-
trativo. 

La deRinici6n de tales regiones geo-econ6mica-po11tica 
y la selección y ordenaci6n de los elementos reJ.evantes a t_2 
mar en consideraci6n para tal procedimiento, deber~ estar de 
acuerdo a las características propias de cada caso particu-
lar, ya que no existe un consenso o criterio general que pu~ 
da ser utilizado indiscriminadamente para todos los casos de 
regionalizaci6n ~con6mica. 

La regionalizaci6n econ6mica de un pa1s cualquiera, es 
una particiOn dinámica del espacio econ6mico que deberA irse 
ajustando y remodelando conforme el pais avance y sus disti,!! 
tas regiones se desarrollen, tanto internamente como en rel~ 
ci6n con el resto del país y con cada una de sus regiones 
por separado. 

A pesar de que hay gran diversidad de fundamentos y 
prop6si tos en las regionali zacion<!s que se han hecho hasta -
la fecha, todas ellas parecen concordar en que una regi6n de 
be ser un espacio geográfico continuo, con un m.b:imo de hom2 
geneidad. 

Es pertinente aclarar que el concepto de homogeneidad-
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intraregional. es un término relativo, que no se contrapone -
con el hecho de que dentro de cada regi6n o estado exista 
una diversidad cualitativa y cuantitativa de elementos natu
rales y ni veles de vida, asi, ccmo una completa jerarquía de 
polos relativos de creciril.iento. Estos elementos presentes en 
cada regiOn tienen algunos rasgos comunes que los unen. De -
hecho, cada regi6n en lo particular, muestra un panorama de
desequilibrio interno, relativamente parecido al que presen
ta un pa1s en su conjunto, o el mundo en lo general. 

En resumen, los estudios regionales deber1an aprove- -
charse para delimitar zonas cuya estructura económica simi-
lar, permita llevar a la pr~ctica la correcta localizaci6n y 
jerarquizaci6n de las diversas inversiones que se contemplen 
en un plan nacional de desarrollo econ6mico regional. 

Las limitaciones que una división regional formulada -
con ese enfoque, impondría a la formulaci6n de programas de
desarrollo, radican principalmente en que las estadisticas -
en muchos casos llegan (micamente al dato de la entidad, por 
lo que trabajar con segmentos estatales plantearía serios 
problemas estadísticos-matemáticos dif1cilmente superables,
ade~s de las facciones de tipo pol1tico, que en última ins
tancia lo harian inoperante. 

Atendiendo a las consideraciones señaladas, se elige -
un grupo de indicadores de desarrollo econ6mico, partiendo -
de la idea central que mediante la determ.inaci6n de las ca-
racteri sticas económicas básicas de cada una de las identid~ 
des, se pueden establecer regiones homogéneas en cuanto al -
grado de desarrollo. Compa-rando los conjuntos as:1 integr·ados 
y los factores geof1sicos principales, es pos:ble establecer 
áreas de niveles semeja"ltes de desacrollo, dentro de marge-
ne..i geogrUi.co;;; si.mila:-e;s. Perfeccionando los juicios señal2 
dos, se acliclonan indicadores del est:i.do rJe los transportes
tel're~tres, y de la ir::egraci6n ir•~c1·rc')i.onal '.! intr;u·euio-
nal. 



42 

Un sistema asi concebido permite efectuar ajustes en -
zonas cuando ello sea necesario, valiéndose de los ingresos
per c~pita en las actividades primarias, secundarias y ter-
ciarías, complementadas con·indicadores y estad1sticas sele_s 
cionadas para cada caso. 

Por el aspecto geogrtlfico se tanan en cuenta f'undamen
talmente: la topograf1a, el clima, la estructura.y calidad -
del suelo y el subsuelo, la .flora, la hidrolog1a, los produ_s 
tos agrícolas típicos y los recursos naturales inexplo~ados. 

En el campo demogr!.fico, se consideran los .indicadores 
de la estructura de la poblaci6n econ6micanente activa, los
movimientos mi~atorios, los componentes étnicos, la densi~
dad y el grado de concentraci6n urbana y la estructura y di s 
per si6n de la misma. 

De los indicadores económicos mis importantes que se -
analizan tenemos el ingreso per c~pita, la orientaci6n y es
pecializaciOn de la estatal y regional, los flujos e ínter~ 
pendencias econOmicas, la jerarquía regional de los polos de 
desarrollo y las relaciones centro-periferia, los niveles de 
industrializaciOn, los sistemas de comunicación y transporte, 
la intensidad de capital por obra ocupada, el dinamismo eco
n6mico y el desar'rollo potencial, los niveles y tendencias -
de los salarios m1nimos, la estructura del valor agregado ei 
tatal, los indicadores de la activldad Einanciera, la produ~ 
ci6n de la mano de obra agr1cola, la carga impositiva por h~ 
bitante y la disponibilidad y el nh~l de la infraestructu:".a. 

Como representantes de los ni~les reales de desarro-
llo y bienestar de la poblaci6n, se toman en cuenta los si-
guientes ir.dicadores: los coef'icientes de alfabetismo, la 
disponibilidad estatal de cu?..rtos habitacionales po~ habitél!l 
te, la merrib:i:·ec1::i de los sindicatos, el total de las ven+.:as -
corr,er:::.i.:Ü<;':; per cápi.:a pa.r·a c;;\da en+.:idad, el núme:::·o de habi
tante; por ca:r.·l de ho-;;pit.:al, el r •. ~·r,cro de habita.ntes por 
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auto~hviles particulares, el gasto per c~pita en diversiones 
y distracciones públicas, el consumo de gasolina por persona, 
la disponibilidad de servicios por habitante, la calidad de
habitaci6n (porcentaje de casas coii~:¿i~; drenaje y baño), -

<,.".:,'';-, ···/': ?-~.1,;~~·c·' 

seguro social y servicios asisterié::L~~·;~:Por persona. Gasto -
~¡.:,.·¡,:;--'·, :~·:-:.,, '.· ·.;. ':;':,._:.~~1\>.· ... ' . 

público pér capi ta en educaci6ft."r~'.f.n,~~·: de consumo y cali--
-:,.'-::;"l_:· ;· _,,_-.·,~r:},\.._" • :1_~~,::.-,_1c_ •. ·• 

dad de la alimentación (porcentád~?~~f,J'.'.'habitante que normal-
mente comen pan de trigo, carne, leC::hé; y huevos). 

El anilisis de estos .factores permite determinar, las
bases para la ubicaci6n de zonas industriales, que contempl.! 
r! en cada proyecto espec1.fico un an~lisis en mayor o menor
detalle de todos los .factores mencionados y que se han verti 
do en un diagrama (L'1nina 2), que seria un proyecto de un 111,2 
delo básico de los .factores que in.fluyen en la localización
industrial. 

En conclusión, el .fen6meno de urbanización es caracte
ristico del proceso de desarrollo y afm cuando resulta muy -
di.ficil detener·e1 flujo migratorio, si se puede orientarse

' y ordenarse adecuadamente. El ~xi to que en esta orientación 
se logre, depe'nde mAs de los proyectos de descentralización

' regional de la actividad económica que de las caracter1sti-
cas personales o psicol6gicas de la poblaci6n emigrante. 

La ordenaci6n de W1 territorio es la proyección geogr& 
fica de la politica de W1 pa1s, e involucra la redistribu- -
ci6n voluntaria de la agricultura, la industria y los servi
cios, para un mejor aprovechamiento y distribución del espa
cio y de los recursos de una naci6n. Su objetivo es desarr.2_ 
llar una colee ti vidad en la que la vida urbana perm.i ta la s~ 
tisfacci6n de las exigencias nacidas de un nivel mAs alto de 
la vida y en la que la vida rural adquiere un carActer nuevo, 
que ir-~ acompañado de necesidades muy semejantes a las del -
medio urbano y que tendrfl s6lo una participación justa en el 
ingreso, sino también en la cultura y el esparcimiento. 
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'.·~t;:ff" 
Ahora bien, se puede afirmar ~;(~ntro . de los esfue:--

zos coordinados por consolidar una est~tura, un pais deman 
da una infraestructura urbana y local/¡,~ complemente y con: 
solide, en forma ~s directa, el beneficio social, y por eso 
se debe propiciar la expansión en .forma ordenada, mediante -
una regionalización del pais, de las actividades básicas, y
asi poder ubicar los llamados "polos de desarrollo". 

Los polos de desarrollo definen el espacio geogr~ico
doininado por una metrópoli, cuya concentración dernogrA.fica -
provoca la inchlstriali zación y el establecimiento de servi-
cios tales como el comercio, la educación, y las actividades 
financieras entre otros, que para su existencia demandan 
del intercambio de bienes, del traslado de personas, y de la 
comunicación de las ideas. 

La selección de los polos de desarrollo se ve trans.for 
mada en un problema de ponderación calculada, que debemos 
apoyar en los instrumentos de la planeación. A este respecto, 
deber~ tenerse en cuenta que los mecanismos utilizados en la 
toma de decisiones, ser'11 estériles si los objetivos que se
persiguen no corresponden a las verdaderas necesidades cole.s_ 
tivas, de todo orden. El ~xito de los planes no se basa en
las avanzadas técnicas que se apliquen en su preparación; el 
éxito resulta, a fin de cuentas, del esptritu de acción 
concentrada de todas las fuerzas económicas y sociales del -
pa1s, con que se vean animados. 
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CAPITULO 8 

SITUACION GECGRAFICA. 

INTRODUCC ION. 

Los recursos con que cuentan los Estados de Guerrero y 

ichoacAn, son tratados en conjunto para poder realizar, asi, 
n anftlisis cualitativo-cuantitativo de los mismos, y de es
a manera concebir el material con que se cuenta para poder-
1acer la industrializaci6n de alguna regi6n. -

Comenzaremos con la descripci6n del Estado de Michoa--
:án. 

MICHOACAN. 

Michoacln se encuentra en la parte centro-occidental -
del pais; limita al norte con los estados de Jalisco, Guana
juato y Querétaro, por el este con los de ~xico y Guerrero, 
por el sur con el de Guerrero y el oc6ano Pacifico y por el
oeste con el mismo océano y los estados de Colima y Jalisco. 
GeogrAf'icaJnente se localiza entre los 17º 56 1 y 20° 23 1 lati 
tud norte, y los 100° 03 1 y los 103° 46' al oeste del meri-
diano de Green~hich. 

Tiene una superficie de 59 864 km2, cifra que represe!! 
ta 3% del hea total del territorio nacional, 

Su sistema orogr~ico lo constituyen la Sierra Madre -
del Sur y la cordillera Tarasco-Nahoa, que son las regiones
montañosas m~s importantes del estado y la Rep~blica, con -
elevaciones y depresiones notables que configaran un suelo -
sumamente accidentado. 

En la regibn sur, comprendida entre el r1o Tepalcate-
pec y la costa del Pacifico, la Sierra Madre del Sur y la -
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cordillera Tarasco-Nahoa; se forma la extensa depresi6n con.2 
cida como "tierra caliente", que principia en el estado de -

Guerrero, atraviesa Michoac~ y se prolonga hasta Jalisco y
Colima. 

En el norte del estado existen pocas montañas, pero 
abundan en cambio extensas llanuras, tales como la de Zamora, 
el Cuaracurio, San Bartolo y el valle de Maravat1o. 

Tiene tres grandes vertientes hidrogrli'icas: 

a) La norte, formada por la cuenca del rio Lerma que -
cruza por la parte septentrional al estado hasta 
desembocar en la laguna de Chapala. 

b) La central, constituida por las cuencas del Balsas
Y su tributario el Tepalcatepec, que a su vez reci
be las aguas del Apatzing~, Marqués, Tepenahua y -
de otros r1os de menor caudal. 

d) La sur, integrada por los r1os que descienden de la 
Sierra Madre del Sur, entre otros el Alpica, Nexpa, 
Cach~, Cogra, Ostula, Y. el Coahuayana. 

Debido a lo accidentado del terreno, Michoacfu-1 cuenta
con una gran diversidad de climas, desde el fr1o extremoso -
de las cordilleras, hasta el cfllido de las costas; sin emb~ 
go, de acuerdo con la clasificaci6n de Martonne, el clima d.2, 
minante es el subtropical de altura, pero conf'orme la de - -
Thornth'Waite, es subhúmedo, mesotermo y de lluvia deficiente 
en invierno. 

GUERRERO. 

Guerrero se encuentra en el SI.A!' del pais, entre los 
16º 18 1 y 18° 48 1 de longitud norte, y los 98º 03' y 102° 12 1 

longitud oeste del rneridiano de Greenwich. Gcogr~ficamen te,
se ubica en la part:c !nedia de la dcpre:..;i6n Aust!·al o del Dal 



49 

sas, la cual se extiende entre el eje volcánico transversal
y la Siez·z·a Madre del Su.r. Lo limitan al norte los estados -
de Mor·elos y de México, a1 este y suereste Oaxaca, al nores
te Pu.ebla, al nor·oeste Michoacfm, y al sur y oeste el océano 
Pacifico. 

El estado tiene una superficie de 63 794 km2, cifra 
que representa el 3.24% del territorio Nacional, ocupando el 
decimotercer lugar en la República por su extensión. 

La orografia guerrerense está formada básicamente por
dos macizos montañosos: la Sierra Madre del Sur y la Cordi-
llera Neovolc~ica, la cual se tiende paralela a la costa; -
entre estas dos cadenas se forma la depresión del Balsas a -
menudo cruzada por breves cadenas de montañas que dan lugar
ª pequeños valles los cuales forman parte de una vasta plani 
cíe que se extiende hacia 1 a Sierra Madre del Sur. 

En resumen, 40% del territorio estatal es montañoso, y 
las llanuras, más bien escasas, se localizan por lo general
en la zona costera, desde las praderas de Cuajinicuilapa ha~ 
ta la desembocadura del r1o Balsas, en las regiones de pas-
tos de las cañadas de Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, en la
depresi6n del Balsas, en las planicies de Iguala, y en los -
llanos de Arcelia, Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalful. 

Como consecuencia de la configuración orogrMica, las
actividades econ6micas se concentran en cinco regiones dife
rentes: la primera, es la zona costera y se sit~a al oeste,
suroe ste y sur de la entidad; comprende la Costa Chica que -
se inicia en los limites con Oaxaca y llega hasta la ciudad
y Pue~to de Acapulco¡ ahi principia la segunda regi6n, la de 
la Costa Grande, que termina en la desembocadura del r1o Bal 
sas er. el municipio La Uni6n. Esta región cuenta, en su ma-
yor parte, con tie:rras llanas que son propicias para la agr.!, 
cul ttc'a. La t(!rccra re gi6r. es la zona central, que se halla
en plena Sierra Madre del Sur. La franja oriental o de mont!! 
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ña, singularmente escarpada, configura la cuarta regi6n. Al
norte aparece la quinta y ~ltima, que es la regi6n t6rrida -
que colinda con Michoacán y el Estado de México; se halla en 
terrenos de sec;limentos estratificados de arcilla, arena y 
cal, conocidos con el nombre de tepetate. 

El Estado de Guerrero cuenta con una vasta red hidrol6 
gica cuyas aguas se concentran en la cuenca del rio Balsas,
el cual ve aumentado su caudal en el Estado por las aporta-
cione s de los ríos Nexapa, Amacuzac, Teloloapan Alahuistlfu'l, 
Cuetzamala y Cupatitzio antes de desembocar en un amplio del 
ta en el Pacifico. La corriente principal se llama Mexcala,
que en su trarr~ final se conoce como rio Zacatula. 

La cuenca del rio Balsas tiene una extensión de 112 320 
km2, de los cuales 36 775 corresponden a Guerrero; lo mismo
que 522 km de los 771 km que recorre. Es navegable !micame.!! 
te a partir del pueblo de Balsas. El escurrimiento medio - -
anual virgen en toda la cuenca es de 13 863 millones de m3. 

El rio Papagayo, alimentado por gran cantidad de 
afluentes, nace en el Valle de Chilpancingo con el nombre de 
Petaquillas, con la denominación de Papagayo se dirige al -
suroeste hasta desembocar en el Oc~ano Pacifico, donde forma 
la barra del Viejo. 

La Cuenca de captación de este rio es de 8 200 km2, lo 
que permite que su curso bajo tenga un escurrimiento perma-
nen te y un caudal de e st iaj e p!•ofuso ¡ se estima que descarga 
en el mar 5 634 millones de m3 anuales. 

En el curso de esta Cuenca se halla la planta hidroe-
léctrica de Colotlipa, cuya generaci6r;. elé:t.:r·ica ihunina m_;¿ 
ches p-.,<,~blos y ciud1.de s, entre otras Ch:i.lpancingo y Acapu.lcc. 
Aje-.~1s, e;te P-..te:1·to se ahast:cce de agua potable del mis.-;.0 
rio. :·~edi.a.'1te 1..;, aC~i.Cdu::tQ especialrr,cntc construido para 
ello. 
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Como consecuencia de la orografia y la altitud varia-
ble de las cadenas montañosas se presentan diversos regime-
nes climáticos, desde el .fr1o de montaña en las estribacio-
nes del eje volcAnico transversal, hasta el tropical en la -
regi6n de Tierra Caliente. 

En el centro de la entidad ocurren dos tipos de clima: 
el tropical, con lluvias en verano e invierno y una vegeta-
ci6n tipo sabana¡ y el templado, de invierno seco no riguro
so, con lluvias peri6dicas todo el año y plantas típicas de
pradera. En esta regi6n predominan temperaturas anuales de -
20 a 25ºC, aunque en las partes m~s altas disminuye a 18_ y -
20°C, en tanto que en la regi6n ribereña del cauce más bajo-

, del rio Balsas rebasan los 25ºC. 

En la regi6n del norte, entre Taxco y Chilpancingo, 
prevalece el. clima tropical, con lluvias periódicas en vera
no e invierno seco¡ en algunas de las partes altas de la zo
na, es templado, también con lluvias en verano y temperatu-
ras que var1an entre 15 a 20°C. Sin embargo, en la mayor Pa.!:, 
te, la temperatura media anual va de 20 a 25°C. 

El clima dominante en la zona de la montaña u oriental 
es el templado lluvioso, con precipitaciones moderadas en ~ 
rano e invierno seco no riguroso¡ la vegetación es de prade
ra, con pequeñas variantes. 

En la franja costera, el clima es tropical lluvioso, -
con intensas lluvias peri6dicas en verano e invierno seco; -
la vegetación es de tipo sabana y la temperatura media anual 
rebasa los 25°C. 

La región conocida como Tierra Caliente (situada en la 
porción occidental de la entidad, sobre la llanura aluvial -
del &\lsas) tiene clima seco, cálido, con lluvias intensas -
en verano e inviernos secos; la vegetación es de tipo este-
pa. 
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Respecto a los indices de precipitación pluvial, las -
zonas norte y centro regí stran un volumen de 1 000 a .1 200 mm 
anuales de lluvia¡ y en la región costera y montañosa, entre 
800 y 1 000 rrun. En general, el periodo de lluvias se presen
ta regularmente durante verano. 

CAPITULO 9 

RECURSOS NATURALES. 

Para el Estado de Michoac~ se ha considerado u.na divi 
si6n por zonas de todo el territorio con la finalidad de po
der localizar tanto los recursos renovables y los no renova
bles en los diferentes municipios constitutivos de éste. 

Con base en esto, se han identificado seis zonas de de 
sarrollo enmarcada en dos grandes regiones, ver siguiente 
cuadro. 

REGION A. Formada por las primeras cuatro zonas. 

Zona I Area de influencia de Ciudad Hidalgo y Zi tfl 
cuaro. 

Zona rr Area de influencia de Morelia y Zamora. 

Zoma III Area de influencia de Tocumbo. 

Zona N Area de influencia de Apatzingfln. 

REGION B. Formada por dos zonas. 

Zona V Area de influencia de Tu.ricato. 

Zona VI Area de influencia de Coalcomán. 

Las po:..:.ibi. lidadcs de de :;arrollo industrial que p.::'esen:... 
ta el Estarlo de Michoadm C;n ru.nc:'..6n de los recursos cxi::te!l 
te.-.;, se b;isa en la a.r,r.ll~\ di:;por.ibi.lida.d de l't'C!..tr::.;os nü.ncra-
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les (met~licos y no met~licos). 

A continuación se presenta una evaluación de estos fas. 
tores en cada una de las zonas en que se ha dividido al Est_! 
do de Michoacm. 

Recursos Naturales No Renovables del Estado de Michoa-
cM.. 

La potencialidad de la industria de MichoacM. se funda 
menta en el hecho de que se cuenta con un gran variedad de -
recursos minerales, como lo han demostrado los trabajos geo-
16gicos realizados por el Consejo Nacional de Recursos Nat~
rales no Renovables. Destacan por su importancia; fierro, c,g 
bre, zinc, oro, plata, plomo, estaño, barita, manganeso, - -
etcétera. 

El anllisis de la potencialidad manifiesta que las zo
nas I, V y VI son las que cuentan con las mayores perspecti
vas de desarrollo en lo que corresponde a actividad indus- -
trial minera. Dentro de la zona I, en los municipios de An-
gangue y Tlalpujahua, se localizan importantes yacimientos -
de minerales metllicos, destacando oro, plata, plomo, zinc;
entre los no met!licos se cuenta con caolin, feldespatos, 

1 calizas y diatomitas, en los municipios de Jungapeo, Tuxpan, 
Ciudad Hidalgo y Zit~cuaro. 

En la zona V y VI las perspectivas, derivadas de dive!. 
sos estudios geol6gicos efectuados que han permitido la eva
luaci6n de los fundos mineros, indican la existencia de yaci 
mientos de cobre, oro, plata, tungsteno, barita, mica, mang~ 
neso, m~rmol, calizas, caolines y fierro. Se localizan en 
los municipios de La Huacana, Huetamo, Tzitzio, Tiquicheo, -
San Lucas y Turicato, en la Zona V; y en los municipios de -
Lázaro Cfu-denas, Tepaltepec y Villa Victoria en la Zona VI,
cn estas zonas se contemplan las mayores perspectivas para -
la rnineria rr.ct~lica, que se encuentran en .f'unci6n de elevar-
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la intensidad de las explotaciones del cobre en La Huacana,
Y en las derivadas de la operaci6n del complejo industrial -
SICARTSA que explotar! los yacimientos ferriferos de Las ~ 
chas, La Guayabera, Mata de Bule y Los Pozos. 

Por su parte, los recursos mineros industrializados 
con que cuentan las Zonas II, III y IV, se centran fundamen
talmente en la explotaci6n de los minerales no met~licos, ya 
que se cuenta con importantes yacimientos de diatomitas, ~ 
nas s1licas, caolines, tierras fuller Y.faldespatos. 

La actividad minera en el Estado de Michoac~ tiene ac 
tualmente, dentro del sector industrial una relativa impor-
tancia, pues se estima que en el año 1974 la extracci6n min~ 
ra s6lo signific6 el 0.45% en la participaci6n del producto
interno bruto total del Estado, siendo éste el m!s bajo de -
todos los subsectores productivos con la sola excepci6n de -
la pesca. 

Dentro de esta actividad el proceso de extracci6n es -
el que tiene mayor importancia quedando relegada a segundo -
término y a casi ning(¡n proceso en la mayor1a de los casos -
los de beneficios e industrializaci6n de los mismos. 

Se encuentran yacimientos de diferentes magnitudes, 
tanto de minerales meti!icos como de los no met~licos disem.!. 
nados en casi todo el territorio Michoacano, pero principal
mente se consideran importantes por su cuant1a los localiza
dos en las zonas I, IV y V, de los cuales se encuentran al9J:! 
nos en explotaci6n y otros aún sin explotar, pero con gran-
des posibilidades de ser extraidos. 

COBRE. Las reservas de cobre representan aproximada-
mente el 20% de todo el pais, localizadas principalmente en
los municipios de la Huacana, Churumuco y Turicato, El cobre 
presenta algunas ventajas para su. explotación en estos rm.1r.i
cipios, puesto que se encuentran en vet;:v.• pur<ls y en combina 
ci6n, es decir, diseminados en man:.:os y/0 cap<ls. 
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Dentro del mismo municipio de La Huacana se tienen - -
prospectos que cuentan con las condiciones favorables para -
la explotación del cobre en grandes cantidades a cielo abie!. 
to. Entre ellos se encuentra el yacimiento "San Isidro" con
reservas positivas de 12. 5 millones de toneladas, reservas -

1 
probables de 35 millones de toneladas y con reservas posi- -
bles de aproximadamente 265 millones de to~ladas. 

El yacimiento de "Los Mexicanos" es de 3 millones de -
toneladas de reservas positivas, 10 millones de toneladas de 
reservas probables y 50 millones de toneladas de reservas P.2 
sibles aproximadamente, teniendo una ley del 2% de cobre y -
en donde el grado de avance de explotaci6n se encuentra en -
un 50% de su totalidad. 

También hay reservas abundantes de cobre en los munic~ 
pios Tuzantla, Titzio, Tiqt.licheo, Caracuaro y Nocup~taro, t,2 
dos ubicados en la zona sudoriente de la entidad y con lo 
cual se justifica una planta beneficiadora para el apro~Ch,! 
miento de los yacimientos que guardan una si tuaci6n legal de 
concesi6n. 

PLATA. El volumen de extracci6n de plata en el año 
1970 a nivel nacional fue de un mill6n 345 mil kg., con los
cual.es México ocup6 el segundo lugar como pa1s productor en
el mundo; de este total se export6 para el mi3no año 544 602 
kg., que representaron un ingreso de 388 millones de pesos a 
precios de mercado. El Estado de Michoacfu'l contribuy6 a la -
producción nacional de plata con 31 520 kg., que represent6-
s6lo el 2. 3% del total. 

HIERRO. El estado cuenta con un enorme potencial de -
hierro ubicado principalmente en los municipios de Lázaro -
C~rdenas, Arteaga, Coalcomán y Villa Victoria. 

Por otra parte se encuentra tarnbi~n otro yacimiento de 
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hierro con reservas abundantes que tienen posibilidades de -
explotaci6n y que est~ ubicado en P~tzcuaro (Cerro del Bu- -
rro), asi como también el yacimiento de La Colmiliuda en el
municipio de Churumuco que cuenta con reservas posibles de -
50 a 100 millones de toneladas y con posibilidades de extra.E, 
ci6n. 

El yacimiento Los Pozos en el municipio de Arteaga que 
cuenta con 28 millones de toneladas de reservas probables, y 
por último el yacimiento de "La Guayabera" en el municipio -
de Coahuayana, con 40 millones de reservas probables. 

MANGANESO. La entidad cuenta con yacimientos abundan
tes, algunos de los cuales se encuentran inexplotados, part_! 
cularmente en los municipios de Tepalcatepec, Coalcom:ui y Vi 
lla Victoria, todos ubicados en la parte suroccidental del -
Estado. 

En vista de las perspectivas que se tienen en la enti
dad y del alto incremento de la demanda de manganeso espera
do que provocar~ SICARTSA, pues este mineral es inswno nece
sario para la industria siderúrgica y metalúrgica, tiene po
sibilidades de explotaci6n. 

ESTAÑO. Para el año de 1970, el consumo de estaño en
México fue de 3 522 toneladas métricas, de las cuales 2 989-
toneladas fueron cubiertas por importaci6n que representaron 
una salida de divisas por valor de 96 millones de pesos. 

El Estado de Michoadm podria contribuir a reducir el
dé.fici t nacional en la producción de estaño al incorpol'ar a
la explotación un yacimiento más o menos abundante localiza
do en el municipio de Epi tacio Huerta. 
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ANTIMONIO. En 1970, México ocup6 el 5o. lugar en el -
mundo en la producción de antimonio, con una producción glo
bal. de 4 468 toneladas y un valor de 317 millones de pesos,
de 1a cual se exportaron 1 000 toneladas que representaron -
un ingreso por 71 millones de pesos. 

Dado el alto precio de este mineral en el mercado in-
ternacional, es conveniente incrementar la producción de es
te mineral en el Estado mediante la explotación del yacirnie!!, 
to localizado en el municipio de Tzitzio. 

En el cuadro siguiente, se presenta un resumen de las
posibilidades de explotación de los minerales referidos. 

La participación del Estado de Michoac~ en los miner~ 
les no metttlicos a nivel nacional, representa actualmente 
menos del 1%, sin embargo, la entidad tiene amplias posibili 
dades de crecimiento en esta actividad y su importancia .f'ut_!! 
ra no sólo reside en la sustitución de importaciones al pa1s 
de productos tales como el caolín, barita, arcillas re.f'ract..! 
rias, m!rmol y mica, sino también en el aprovechamiento in-
dustrial que se les puede dar a esos productos dentro de la
entidad. 

Recursos Naturales No Renovables del Estado de Guerrero. 

El Estado de Guerrero en cuanto a minerales se refiere, 
dispone de una zona de 200 kil6rootros de largo por 100 kiló
metros de ancho, con una superficie equivalente a 31 por - -
ciento de la superficie estatal. En ella se encuentra oro, -
plata, uranio, zinc, cadmio, indio, talio, germenio, galio,
seler.io, telurio, cobre, mercurio, antimonio, manganeso, ye
so, :ierro, niquel, tungsteno, molibdeno, cobalto, titanio,
crono, azufre, fluorita, grafito, bario, fosfato, cuarzo, 
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carbón de piedra, dolomita, barita, bentonita, caolin, már-
mol, calizas, etc. 

A(Ui cuando no existe un programa sistematizado de ex-
ploración y cuantificación de los recursos mineros del Esta
do de Guerrero, las cubicaciones realizadas por dependencias 
oficiales como el Consejo de Recursos Minerales dan luz so-
bre la magnitud de algunos yacimientos. 

En el hierro, que es bAsico en la elaboración de acero 
y ~ste a su vez indispensable en la fabricaci6n de bienes de 
capital, Guerrero cuenta con yacimiento de suma importancia, 
entre ellos; el de Plutón en el municipio de La Uni6n, con -
un potencial de 277 mil toneladas; el del Viol!n en el muni
cipio de Mochitllm con mls de 40 millones de toneladas y.el
del Tibor con 15 millones de toneladas aproximadamente. 

Este es lo de mayor trascendencia si se considera la -
vecina presencia del complejo industrial L!zaro Cárdenas-Las 
Truchas en el Estado de MichoacAn. 

Si bien es cierto que esta sider{lrgica apoya sustan- -
cialmente su .funcionamiento en la corriente del mineral del
yacimiento de Las Truchas, con reservas de 131 millones de -

' toneladas, no es pretensión de la empresa depender en exclu
siva del mismo, por lo que la coyuntura es propicia al Esta
do de Guerrero para concurrir con su material mineral en con 
diciones ventajosas dada su proximidad. 

Se presume en base a las evidencias geológicas recogi
das por técnicas, que uno de los yacimientos de cobre m~s im 
portantes del pais por su magnitud, se localiza en el munici 
pio de Petatlán. 

Asimismo es patente la existencia de ricos yacimientos 
de plomo, plata, oro y zinc en Qucchultenango¡ cobre en Arce 
lia y, oro y plata en Campo Morado. 
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Guerrero también tiene grandes posibilidades de apoyar 
su desarrollo sobre la base de sus considerables reservas de 
no metálicos. 

En los municipios de José Azt.teta y La Uni6n, ver si
gu.iente cuadro, se han cuantificado cerca de 3 millones de -
toneladas de caliza. Esto es de gran significaciOn si se to
ma en cuenta que la sider'O.rgica L'zaro Cftrdenas demandarfl -
inicialmente 100 mil toneladas anuales de caliza, mismas que 
aumentar' a 272 mil en un plazo no mayor de cuatro años. 

Se. sabe que en Quetzalapa se realizan los trabajos de

evaluaci6n de los yacimientos de dolomita. Esto también es -
de sumo interés, ya que la siderdrgica mencionada consumirl
al año 70 mil toneladas de dolomita y 12 mil toneladas de ·r~ 
fractarios dolomiticos. 

En otras partes del Estado, salta a la vista la rique
za de sus yacimientos, y aunque no se ha hecho la cubicaci6n 
correspondiente, las explotaciones esporldicas que se han 
realizado durante mucho tiempo, refuerzan la creencia en la
importante magnitud de los mismos. 

As1, en Atenango del R1o existe bentonita, importante
en la perEoraci6n de pozos petroleros. 

En Coacoyula y Taxco el Viejo hay grandes reservas de
caolin, insumo b~sico en la prodt.lcci6n de refractarios y del 
cual existe una demanda considerable en las E~bricas del ce~ 
tro de la Repdblica. 

En Quechultenago son significativos los mantos de ba
rita, ele~nto que puede concurrir a sustituir las importa-
ciones que del mismo realiza nuestro pais. 

Por último podemos mencionar el mármol, que puede con
currir en condiciones de calidad y precio a los centros don
de la actividad de la construcción se muestra en todo su di-
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namismo, como en el· Distrito Federal, Guadalajara, Acapulco, 
etc. 

Pese a la existencia de una gran variedad de minerales 
en el Estado de Guerrero, la explotación se ha orientado tr~ 
dicionalmente al oro y la plata, por ser los metales q¡.¡e en
las condiciones de infraestructura con la que cuenta la enti 
dad, o.frece la mayor rentabilidad. 

Conforme a las ci.fras del Anuario Estadistico de la M!, 
neria Mexicana, Guerrero en el año de 1974 produjo 70 kg de
oro, de los cuales 40 se extrajeron en Zumpango del R1o; 28-
kg en Taxco y s6lo dos kilogramos en José Azueta; de plata -
produjo 43 105 kg., de ellos la mayor parte se logr6 en Tax
co, 35 228 kg., y José Azueta 7 121 kg. 

El censo industrial de 1970 registr6 en Guerrero, un -

total de 1 561 personas ocupadas en la explotación de minas
met!licas y plantas de beneficio, que representan sólo el 
0.09% de la población estatal y el 0.4% de la población eco
nómicamente activa. 

CAPITULO 10 

SITUACION SOCIOECONOMICA. 

MICHOACAN. 

A. Infraestructura 

Michoacful cuenta con una red ferroviaria que conecta -
32 poblaciones; su longitud es de 898 km, de los cuales 
90.5% son troncales y ramales, 7.8 de vias secundarias y au
xiliares y el 1. 7 restante de particulares. Las principales 
11ne<ls de comw1icaci6n fórrca en el Estado son: México-Tol-..i.
ca-Morc 1 i a¡ Pr.lt zcuaro-Urua.pan; Mat·avat1o-Zi tácuaro-Apat zir.--



gful; Yurécuaro-Zamora-Los Reyes, y Zacapu-Ramal Ajuno Pénja
mo. 

Para 1971, la entidad contaba con 3 999 km de carrete
ras, 2 111 de los cuales eran pavimentados, 1 383 revestidos 
y 505 de terraceria. Esta red permite una eficaz conexión -
interna entre los principales polos de concentración econ6rn,i 

1 ca del pais. 

Las principales carreteras son: México-Morelia-Guadal~ 
jara; Morelia-Sahuayo-Manzanillo; Morelia-Ac~baro-Toluca; -
Arteaga-Playa Azul; Zamora-Ecuandureo-La Piedad; Morelia-Sa
lainanca; Uruapan-Apatzingin, y Zinapécuaro-Aclwbaro. 

Existen cuatro aeropuertos federales y uno no clasifi
cado, todos asfaltados, 24 de terraceria, dos de tierra api
sonada y uno revestido. 

IrrigaciOn 

La entidad cuenta con enormes recursos hidrtlulicos de
gran importancia para su econornia. Seg{m datos de la Secreta 
ria de Industria y Comercio, en 1971 existían nueve distri-
tos de riego: Ciénega de Chapala, La Piedad, Maravat1o, Mor~ 
lia, Patos Ortiz, Tuxpan, TzurWT\'(¡taro, Zacapu y Zamora, que
abarcaban una superficie de 117 320 Ha, de las cuales 89 625 
eran ejidales. 

Los insumos de las obras de riego se reflejan en el -
valor de las cosechas, que de 275 millones de pesos en 1968-
subiO a 932 millones en 1971. 

Energ1.a eléctrica. 

Sus recursos acuíferos determinan que Michoac~n sea 
uno de los Estados con mayor potencial para la generación de 
energia eléctrica; en 1971 contaba con 71 plantas cuya capa-
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cidad era de 930 172 kw, de los cuales 913 700 se consumen -
en servicio público y 1 642 en privado. 

Del total generado, 914 101 kw corresponden a plantas
hidrflu.licas y 16 071 a térmicas, en las que se incluyen las
de combusti6n interna, vapor, gas y geotérmicas. 

Siderúrgica LAzaro Cfu-denas-Las Truchas 

Las perspectivas del desarrollo general de la entidad
se han ampliado considerablemente gracias al proyecto de - -
construcción e iniciaci6n de las obras de la planta siderúr
gica L~zaro C~denas-Las Truchas. 

En esta planta se industriali zarA el material de hie-
rro que se extraiga de yacimientos localizados en un radio-
de 30 km alrededor de ·ca. L~zaro C~denas antes Melchor Océi!!! 
po del Balsas. 

Las principales reservas son las de Plut6n y El Viol1n, 
En Guerrero, y las de Mata de Bule, La Guayabera, Los Pozos
y Las Truchas, en Michoac~"l. 1 se estiro~ para éste '(iltimo una
reserva de 130 millones de toneladas ~tricas. 

En la explotaci6n de estos recursos mineros se harán -
uso de las plantas hidroeléctricas José Maria Morelos, e In
fiernillo, ambas sobre el Balsas y con capacidad instalada -
de 304 mil y 960 mil kw, respectivamente. 

La construcci6n de la planta y obras de in.fraestructu
ra anexas fue programada en dos etapas, la primera de las 
cuales, que finalizará a mediados de 1976, comprende la ad-
quisici6n de todo el equipo, ejecución de obras civiles, - -
etc, cuyo costo se estim6 en 8 061 m.illones de pesos. Para -
manejar estos f'ondo;; se cr·c6, en 1969, la empresa siderlÁ.rgi
C::\ L;:).s Tr1..tch~ts ( qw'.! rn!.is acle lante c.:lrr.bi6 su nombre por el de
L!\z;u·o Cf\I'dr;na~>-Las Trui::has), con un capital socinl ele 2 300 
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millones de pesos, 51% de los cuales f'ue aportado por el go
bierno rederal, 25% por Nacional Financiera, 12% por Altos -
Hornos de México y el resto por otras sociedades e indivi- -
du.os. 

Las obras de infraestructura comprenden desde la reur
bani zaci6n de Cd. L~zaro Cflrdenas (que alojará a la mayori a
de los obreros de la siderClrgica y demás personal), hasta la 
construcci6n de un puerto maritimo en la desembocadura del -
Balsas, inmediato a la planta, y con capacidad para recibir
buques de hasta 30 mil toneladas. Este puerto, contará con -
un segundo muelle para operaciones comerciales en general, -
recibirá el carbón de importaci6n necesario para la produc-
ci6n de acero, y dará salida a ésta. Asimismo, contará con -
un canal portuario de varios kil6metros de longitud, almace
nes, talleres navales, etc. Una primera sección del puerto -
comenz6 a .f'wlcionar en 1974, 

Obras anexas a que ha dado lugar el proyecto de la si
derdrgica, son las de las carreteras: Cd. Lázaro Cflrdenas- -
Uruapan (Morelia), Cd, Llzaro Cfu-denas-Zihuatanejo (Acapul-
co), Zihuatanejo-Cd, Altamirano-Toluca (México)(en construc
ción) y Cd. Llzaro Clrdenas-Manzanillo (en proyecto)¡ lo mi~ 
mo que la via Pérrea que une las·estaciones de Nueva Italia
Y Cd. Lázaro C~denas. 

Se ha estimado que cuando la sider~rgica esté en plena 
producci6n, facturará 3 000 millones de pesos anuales, em- -
plear! a 6 000 personas y pagarA sueldos por 205 millones de 
pesos anuales. 

El número de personas empleadas en la construcci6n de
la planta habrá ascendido al finalizarla a 10 000 trabajado
res, remunerados con un total de 700 millones de pesos. 

La ejecución de este proyecto y simultfuleamente la re!!_ 
lizaci6n de obras de infraestructura en la regi6n cambiaron-
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la .fisonomía de la zona, donde se crea un polo de desarrollo 
econ6mico que se estima llegar~ a ser la cuarta zona indus-
trial del pais. 

B. Economia 

A la .formación del producto interno bruto del Estado -
contribuyen primero las actividades del sector terciario, en 
seguida las del secundario y por '6.ltimo las del primario. 
Aportan, respectivamente 46.7, 27.5 y 25.8 %. 

El producto interno bruto de la entidad ascendió en 
1970 a 6 665 millones de pe sos, cifra que representa 1. 6% 
del Pm nacional. 

En ese año, la poblaci6n económicamente activa del es
tado estaba compuesta por 543 578 trabajadores, es decir por 
23.8% de la total de la entidad. El sector primario absorb!a 
59% de este total, el secundario 14.2 y el terciario 19.2. 

Durante el mismo año, el salario minimo promedio para
los trabajadores en general era 25 pesos diarios y para los
de campo 22.9, es decir oscilaba entre 750 y 687 pesos men-
suales promedio para las ocho zonas en que está dividida la
entidad para este efecto. Sin embargo, del total de la po-
blaci6n trabajadora que en 1970 declar6 ingresos 62.6% perc,i 
bi6 menos de 500 pesos mensuales, y 24,3 entre 500 y 999. -
Los ingresos del restante 13. 1 % superan esta última canti 
dad. 
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Poblaci6n econ6micamente activa, por ramas de actividad, 
1970 

Ramas de actividad 

TOTAL 

SECTOR PRIMARIO 

Agricultura, ganader1a, silvi
cultura, pesca. 

SECTOR SECUNDARIO 

Industria del petr6leo 
Industria extractiva 
Industria de tran~I'ormaci6n 
Industria de la construcci6n 
Generaci6n y distribuci6n de 
energ1a eléctrica 

SECTOR TERCIARIO 

Comercio 
Transportes 
Servicios 
Gobierno 

lnSttficiente~nte e speci.ficado 

Poblaci6n econ6micamente 
activa 

543 578 100.% 

320 670 59.0 

320 670 59.0 

77 333 14.2 

288 o. 1 
2 038 0.4 

56 565 10.4 
16 550 3.0 

, 892 0.3 

104 487 19.2 

37 220 6.9 
8 858 1.6 

49 635 9. 1 
8 774 1. 6 

41 088 7.6 

Fuente: IX Censo General de Poblat::i6n, 1970. SIC, México, --
1971 
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Agricultura 

En Mich~acful. se destina a la agricultura u.na superfi-
cie de 1 218 102 Ha de tierras de labor, 995 536 de las cua
les se dedican a cultivos, 23 926 a frutales y plantaciones, 
y el resto a cultivos no especificados. 

El estado figura a nivel nacional como primer produc-
tor de garbanzo para conswno humano, de mel6n y de papa. A~ 
más, le corresponde el segundo lugar en garbanzo forrajero,
tomate, cebolla, Eresa, sorgo par.a forraje y lim6n, y el ter 
cero como productor de ajonjoli, c6r.tamo, maiz, sandia y - -
aguacate, 

Los cultivos que mayor participaci6n tuvieron en los -
vol!unenes nacionales producidos .fueron: garbanzo para consu
mo humano, del cual 47. 5% del ·total del pais, garbanzo .forr.! 
jero 37.6, mel6n 37.1, .fresa 31, lim6n 20.6, y ajonjoli 
16.9%. 

Los agricultores del Estado han logrado elevar, a ve-
ces muy por arriba de los promedios nacionales, los rendi- -
mientos por hect~ea; por ejemplo, obtienen 78.6 toneladas -
por hectárea sembrada de caña de azúcar plantilla y soca, 
mientras que los promedios nacionales de estos rendimientos
son 50.4 y 42 toneladas, respectivamente. 

El rendimiento de la hectArea sembrada de fresa, papa, 
maguey para aguamiel y pl~tano duplica por lo menos el del -
pais. 

El valor de la producciOn del ciclo agr1cola 1969-70 -
ascendi6 a 2 163 millones de pesos, 72.2% de los cuales per
tenece a cultivos y 27. 8 a .frutales y plantaciones. 
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Ganader1a 

A esta actividad se destina una super.ficie de 1 660 582 
Ha, que representan 2.4% de la total dedicada a pastizales -
en el pa1s. Las zonas ganaderas estfln situadas en el centro
Y la costa del Estado: región de la Ciénega de Chapala y Ba
jío, regi6n montañosa central, zona de tierra caliente, y -
zona montañosa costera. Se estima que el indice de agostade
ro para el Estado oscila entre 1. 5 y 20 Ha. por cabe za de g~ 
nado mayor, de las cuales existen 3 340 608 en Michoacful. 
Destaca la producci6n de ganado vacuno en la que ocupa el 
sexto lugar en el ~bito nacional con 1 405 793 cabezas, le
corresponde el tercero como productor de cerdo con 775 078 -
ejemplares y el décimo en ganado lanar con 175 894 animales; 
adem~s, 279 230 cabezas de ganado caprino lo colocan en el -
decimotercer lugar del pa1s. A esta entidad toca el quinto
lugar en la República como productor ganadero. 

Silvicultura 

Sus recursos .forestales se extienden sobre 810 i95 Ha, 
donde abundan especies maderables y no maderables¡ las m~s -
comunes son: oyamel, pino, cedro blanco, encino, cedro rojo, 
parota, caoba y otras especies de menor calidad. Entre los -
productos maderables m~s importantes .figuran el pino y el -
oyamel; del primero se obtuvieron en 1970, 124 504 m3 con~ 
lor de 62 millones de pesos, y del segundo 6 075 m3 con va-
lor de 3 millones de pesos. La explotaci6n maderera alcanz6-
en la misma .fecha un volumen de 131 577 m3 cuyo valor ascen
dió a 66 millones de pesos. En este rengl6n económico, Mi- -
choadm es superado únicamente por Chihuahua y Durango, 

Pesca 

Pese a que Michoacfm se extiende sobre 2i 3 km de li t,2_ 

ral, la pesca es una actividad poco significativa para la 
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economia estatal. 

Para 1971 se capturaron 651 toneladas cuyo valor de C,2 

mercializaci6n alcanz6 3. 9 millones de pesos; 481 toneladas
del total capturado correspondieron a especies comerciales -
y 170 a industriales, y rindieron un benef'icio de 3.1 y 0.8-
millones de pesos, respectivamente. Entre las especies co-
merciales f'iguran: charol, tortuga de mar, carpa, rama, cha
rol seco y bagre de rio, y entre las industriales el tibur6n, 
principalmente . 

Industria 

Dentro de este sector, las industrias m~s importantes
de la entidad son la extractiva y la de transf'ormaci6n, de -
las cuales en 1971 existían en la entidad 5 480 establecí- -
mientos donde se ocupaba a 31 016 personas, entre quienes 
por concepto de remuneraci6n se distribuyeron 317 millones -
de pesos. El capital invertido en estas industrias .fue de --
1 279 millones. 

Los principales polos de concentración econ6mico-indu~ 
trial son: Morelia, Uruapan y Zamora. 

El grueso de la actividad industrial corresponde a ma
nuf'actura de productos alimenticios (40.5 de la producción -
total), productos químicos (30.3), elaboración de bebidas 
(8.7), industria y productos de madera y corcho, excepto mue 
bles (6.3) y explotaci6n de minas metAl~cas y plantas de be: 
nef'icio ( 3. 3). 

Come::-cio 

Es el sector terciario de la economia e 1 que en mayor
medida p;;:u·t:icipa a la integ:·aci6n del producto int'.::rno bruto 
del estado y, dentro de éste, esp;':c~alrv:mte el rengl6n comer 
cial, qw:! corr.?rcnde: productos alimen~l::ios agd.colas, no 
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elaborados, productos alimenticios elaborados y prendas de -
vestir, principalmente. En el Estado se dedican a esta acti
vidad 19 538 establecimientos donde laboran 34 656 personas
que perciben 151 millones de pesos por concepto de sueldos.
El capital invertido en estos establecimientos es de 1 671 -
millones de pesos, y supera al industrial. Las ventas netas 
m!s ingresos diversos ascendieron en 1971 a 2 436 millones -
de pesos. Esta actividad se desarrolla especialmente en Mo~ 
lia, Uruapan, Zamora y Zit~cuaro. 

Servicios 

Junto con el canercio, contribuyeron con 44.8% en la -
formaci6n del producto interno bruto en Michoac&l. En el año 
del IX Censo Industrial, ofrecian servicios en el Estado 
7 183 establecimientos donde trabajaban 17 110 personas, que 
recibieron 91 millones de pesos por concepto de remuneracio
nes. El capital invertido en dichos establecimientos .fue de-

628 millones. Predominaban los servicios de preparaci6n de -
alimentos, de aseo y limpieza, de asistencia m!dica y social, 
y de hoteler1a. 

C. Algunas caracteristicas sociales 

Conforme el censo de 1970, hab1a en la entidad 391 009 
viviendas, 195 865 (50%) de las cuales eran de adobe y 

106 793 ( 27. 3) de ladrillo o tabique; las restantes 88 315-
( 22. 6) eran construcciones de madera, embarro y otros mate-
riales. 

Un gran porcentaje (44,7) de las viviendas del Estado
poseen una sola habitaci6n, que hace las veces de dormitorio 
y cocina simultflncamente en 21. 5% de ellas, ya que 78. 5 del
total cuentan con un cuarto especial para cocinar. 

Un poco m~s de la mitad de las viviendas en MichoacAn-
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isponen de agua entubada y casi la mitad, de energia eléc-
trica, pero las que cuentan con baño con agua corriente son
escasas, apenas 20. 5% del total. 

Vi vi.enda 1970, Michoacfm 

MICHOACAN 

TOTAL 391 009 100.0 

De un cuarto 175 003 44.7 
Disponen de agua entubada 205 136 52.5 
Con energ1a el~ctrica 191 156 48.9 
Con radio y/o televi.si6n 304 446 77.9 
Con cuarto de baño con agua corriente 80 377 20. 5 
Con cuarto para cocinar que no se usa 
cano dormitorio 307 032 78.5 
Viviendas que usan para cocinar gas o 
electricidad 113 922 29.1 

Fuente: IX Censo General de Poblaci6n, 1970. SIC, México, 
1971 

La situaci6n prevaleciente en el Estado en cuanto a 
condiciones habitacionales es muy semejante a la del país, -
salvo que son ligeramente mayores que los del pa1s los indi
ces de viviendas de un solo cuarto, de las que tienen uno P.! 
ra cocinar y de las que cuentan con radio y/o televisión. 

En Michoacán, en el reng16n de alimentaci6n los indi-
ce s de consumo de carne, hu.evo, leche, pescado y pan de tri
go son in.feriares a los del pais. La carne forma regularmen
te parte de la dieta en 69.9% de las viviendas del Estado, -
el huevo en )9. 4, 1 a leche en )2. 3 y el pan de trigo en -
G9. 5% casa.5-habitaci6n. El consamo de pescado es en Michoa-
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'11 tan poco frecuente como en el resto del pa1s, pues s6lo
incluye en la dieta de 18. 7% de las viviendas de la enti

d, y de 29.7% de las de l~ Rep~blica. 

El número de personas que en el año del IX Censo de P,2 
blaci~n calzaban zapato o sandalia alcanz6 pr~cticamente al
total de los habitantes del Estado. 

GUERRERO 

A. Inf'raestructmra 
• 

Vias de comunicaci6n 

A causa de su intrincado sistema orogrlfico, es la en
tidad del pais peor comunicada internamente. Según estudios
realizados recientemente, alrededor del 25% de los munici- -
pios de la entidad carece por completo de caminos, y el 75%
de las localidades con más de 500 habitantes permanecen inc.2 
municadas; y también la comunicaci6n con los de?nfls Estados -
del pais, es def'iciente; sin embargo se comunica con el ex-
tranjero por ·v!a aérea. 

La ~ica via xerroviaria que toca territorio guerrere!!. 
se es la proveniente de la ciudad de México y llega a la es
taci6n Balsas, pasando por Iguala. Su longitud dentro del E~ 
tado es de 105 km, lo que representa 0.5% del total de vias
férreas con Cfl.le cuenta el pais. De dicho kilometraje, 98 km

corresponden a troncales y ramales, 5 a car·riles secundarios 
o auxiliares y sólo 2 a particulares. Este único ferrocarril 
atraviesa por el centro de la entidad a p~..rtir de la juris-
dicci6n de Buenavista de Cuéllar; toca los poblados de Santa 
Fe, Los A~~tes, El Naranjo, antes de llegé~ a Iguala de don
de continúa a Cocula, Apipilulco, Olea, hasta la te!'minal de 
Balsas. 

El indice de v1;:i por cada. mil kilór..etros c1iadrados de-
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territorio es de 2 km, cif'ra muy inferior al promedio nacio
nal, que es de 12 km. La relaci6n de metros de via por cada
mil habitantes es de 63. 

La carr.etera México-Acapulco constituye la parte medu
lar de la red estatal de cmnos, ya que de ella se despren
den todas las v1as adicionales. Atraviesa de norte a sur -
por el centro de su territorio -por lo qu.e también se conoce 
como Eje Central Transversal y tiene W'la longitud dentro de 
la entidad de 3i4 km. Esta v1a permite la salida de los pro
ductos de la regi6n hacia los lugares de consumo, y Eacilita 
el acceso de los bienes manufacturados en otros Estados que
son indispensables para la subsistencia de la población. Es 
tambi~n la (mica v1a terrestre de entrada del turismo. 

Un segundo sistema de caminos est! integrado por el 
Eje Costero del Pacifico. Forma parte de este ramal costero 
el tramo Acapulco-Pinotepa Nacional, que recorre la Costa 
Chica y la comunica con el Estado de Oaxaca; por !ütimo, es
t~ el conjunto denominado Eje Noroeste del Balsas, que Eorma 
la ruta Ciudad Altamirano-lguala. 

Los recursos carreteros de la entidad se han visto in
crementados entre i960 y 1973 de 1 625 km a 4 sii, de los 
cuales 1 623 correspond1a a carreteras pavimentadas, 857 a -
caminos de terracer1a y 1 400 a brechas. Los 631 km restan-
tes eran caminos en construcciOn. 

Guerrero cuenta además con dos modernos aeropuertos i~ 
ternacionales en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo; las
instalaciones tienen capacidad para recibir aeronaves B-747. 
Tiene también tres aeródromos de apoyo: el de Chilpancingo,
con ur.a pista revestida con asEalto de 1 400 metros de longi 
tud y 25 de ancho; el de Zacacoyuca en el municipio Iguala,
con una pista de asfalto de 1 700 metros. Hay adem!ls 33 pis
tas y 40 campos de aterrizaje, unos .federales, otros munici
pales, comW1ales y particulares, que poseen pequeñas pistas-
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de ter:r·aceria y que, aun cuando no están dotados de las ins
talaciones indispensables, permiten un considerable movimie!l 
to de pasajeros, carga y cor·respondencia de y hacia la capi
tal de la Repú.blica, Estados circunvecinos y municipios de .... 
la entidad, en muchos de los cuales es el ful.ice medio de 
tr·ansporte .. Las p:rincipales aeropistas se localizan en Peta
tlAn, Arcelia, Taxco, Ciudad Altamirano, La Uni6n, Ayu.tla, -
Ometepec y Chilapa, y aunque no prestan servicio regi!.lar, 
funcionan en casos de desastre o viajes de reconocimiento. 

El litoral de la entidad se tiende sobre 400 km de co~ 
ta. El movimiento rnar1timo se apoya b~sicamente en dos puer
tos: AcapW.co y Zihuatanejo; el primero es de al tura y el ss 
gundo, de cabotaje. En ambos se manejan reducidos volWl'lenes
de carga, 240 mil toneladas promedio en Acapulco, de las cu~ 
les 77 mil son de estiba de al tura y 163 mil de cabotaje, ci 
.fras que representan O. 8% del volumen total de carga de alt~ 
ra que manejan los puertos del pa1s y 1% de la de cabotaje. 

Actualmente se construye el puerto de altura L~zaro 
Ct\rdenas en la desembocadura del rio Balsas. Servir~ en pri
mer lugar para movilizar la carga de la sider~rgica Las Tru
chas, as! como para dar salida a la producción agropecuaria
de la zona del bajo Balsas. 

La viabilidad econOmica del proyecto est~ garantizada
por una demanda de servicios que se calcula en alrededor de-
425 mil ton de petroleo, az-0.car, trigo y algodón, que son 
los productos que en m~s elevado volumen podrian ser embarc_! 
dos por el puerto del Balsas. 

Irrigación 

Tanto por el ntunero de corrientes naturales que reco-
rren el Estado, como por la abunda..~te precipitaci6n pluvial, 
se p~esentan en Guerrero condiciones favorables para la irri 
gaci6n. 

Los recursos acuiferos se administran en el Estado me
dian:e ocho grandes presas de m~s de medio millón de metros-
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c'Ci.bicos cada una, con capacidad total de 7 767 millones de -
m3. 

La Presa El. Infiernillo, sobre el rio Balsas, tiene 
la mAxirna capacidad disponible: 7 090 millones de m3, y sir
ve tanto para la generación de energía eléctrica corno para -
el riego. La Vicente Guerrero {Palos Altos), sobre el rio Po 
liutla, tiene capacidad útil de 200 millones de rn3, que son: 
su.ficientes para regar 18 mil Ha de los valles de Al-celia, -
Poliutla, Tecomotl~, Tlapehuala, San Bartolo y Guayatenco,
dentro del Estado de Guerrero. 

La Presa Jo~ Maria Morelos (La Villita), también so-
bre el Balsas, 60 km aguas abajo de la de El Infiernillo y a 
13 de la de sernbocadura del mismo rio, tiene una capacidad -
{ltil de 380 millones de m3 y riega 12 mil Ha, de las que 6 -
mil pertenecen al Estado de Guerrero; sirve adem~s para la -
generaci6n de energia eléctrica. 

La Comisi6n del R1o Balsas ha aportado beneficios ex-
traordinarios a los Estados de Guerrero y MichoacAn. Su pre
supuesto en 1973 f'ue de 420 millones de pesos y para 1974 su 
proyecto de gastos ascendi6 a 750 millones, aproximadamente. 

Energia el~ctrica 

El sistema interconectado Centro-Sur surte energia - -
eléctrica a la entidad. En 1974 exist1an plantas con una ca
pacidad instalada de 779 649 kw, 91.1% de los cuales era ge
nerado en cuatro plantas hidr•oeléctricas¡ 5.4% en una de tU!, 
bogas; 2% en dos plantas de vapor y el 1.5% restante en 74 -
de combustión interna. 

Se han logrado visibles progresos en materia de elec-
trificaci6n rural, ya que para esa mi s.rr.a .fecha se habian be
neficiado a 426 localidades (12.4% del monto global). De es
ta rr.,:mera, el tctal de vl viendas con este servicio lleg6 a -
36. 9%. Sin C"';ba.r·go, un elt:!vado porcentaje, 30%, de pobla--
ci6n rural no aoza de ~L. 
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B. Economía 

El producto interno bruto de Guerrero ascendi6 en 1970, 
segdn la SH y CP, a 5 020 millo?Es de pesos, equivalentes al 
1:2%del producto interno bruto nacional, por lo que corres-

• •,i' .. 'i:·. 

pc>llde al décimo-séptimo lugar como contribuyente a la f'orma-
éi6n . de ~ ste . 

:,:·:,:· 
Ninguno de sectores de la economía de Guerrero contri-

buye en Eorma importante a la f'ormaci6n del PIB nacional. El 
sector agropecuario, que es canparativamente el rn~s relevan
t.e; contribuye s6lo con 3. 2% a la .formaci6n del producto na
cional aportado por este sector. A nivel estatal., sin embar
go, la contribuci6n del sector terciario a la integración -
del PlB f'ue la de mayor signif'icaci6n: de 56. 6%. Le siguen -
en orden de importancia las actividades primarias (29.1%) y, 
por último, las del sector secundario (14.3%). 

Para 1970 la .fuerza de trabajo con que contaba el Est~ 
do era de 383 027 individuas, es decir, 24% de su poblaci6n
total. 

Las actividades primarias, que generan 29.1% del pro-
dueto estatal, absorben el mfls elevado porcentaje de trabaj~ 
dores; 62%, lo cual indica claramente el carActer eminente-
mente agricola de la economia de la entidad. En orden de i,!!! 
portancia, le sigue el sector terciario, que da trabajo al 
19.3% de la poblaci6n activa relacionada con servicios, al -
turismo especialmente. 

De la población trabajadora que en 1970 declar6 ingre
sos, 85% ganaba menos de mil pesos mensuales, en tanto que -
s6lo el 3. 6% obten1a emolumentos superiores a 2 500 pesos -
mensuales. 
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Poblaci6n econ6micarnente activa por rama de actividad, -
1970 

Ramas de actividad 

TOTAL 

Sector primario 

Agricultura, ganader1a, silvi
cultura y pesca 

Sector secundario 

Industria del petr6leo 
Industria extractiva 
Industria de transformaci6n 
Industria de construcci6n 
Generaci6n y distribución de 
energia eléctrica 

Sector terciario 

Comercio 
Transportes 
Servicios 
Gobierno 

Insu.ficientemente especi~icado 

Poblaci6n económicamente 
activa 

383 027 100.0% 

238 314 62.2 

238 314 62.2 

44 259 11.6 

159 o.o 
1 820 0.5 

30 525 8.0 
10 934 2.9 

821 0.2 

74 076 19. 3 

19 572 5.1 
5 411 1.4 

41 310 10. 8 
7 783 2.0 

26 378 6.9 

Fuente: IX. Censo General de Población, 1970. SIC. México, 
1971 
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Agricultura 

La base de la economia estatal son las actividades - -
agr1colas, ya que 62% de la poblaci6n econ6micamente activa
se dedica a las labores primarias, principalmente a la agri
cultura. Considerando la cantidad de gente campesina que ti~ 
ne como ocupaciOn principal la agricultura, ésta absorber1a
un porcentaje cercano al 80% de la Euerza de trabajo dedica
do al sector primario. 

SegCm el V Censo Agricola, Ganadero y Ejidal de 1970,
el Estado de Guerrero cuenta con 6 845 103 Ha, de las cuales 
885 593 son tierra de labor, cuyo 93.9% se destina a culti--

1 vos anuales y el 6. 1% a frutales. Del total de estas tierras 
de labor, 95. 4% son de temporal, 3% de riego y el 1 • 6% res-
tante de jugo o hwnedad. 

La agricultara que se practica es extensiva. No existe 
un grado de explotaci6n eEiciente y los rendimientos son tr_! 
dicionalmente bajos. El agricultor no utiliza t~cnicas avan
zadas de cultivo ni emplea semillas mejoradas. Tampoco disp.2 
ne de maquinaria agricola, excepto en las zonas fértiles, 
donde se nota una marcada diEerencia en las técnicas de pro-
ducci6n. 

Una gran parte de la agricultura guerrerense se prflct,! 
ca con m~todos anticuados y rudimentarios aperos de labranza 
-arado egipcio, machetes y tarecua de deshierbe-. 

Los principales cultivos de la entidad, tomando como -
bale el valor que genera su producci6n, son en orden de im-
portancia: ma1z, frijol, algodón, arroz, ajonjol1, caña de -

azúcar, cacahuate y maguey mezcalero, y entre los frutales:
coco, café y aguacate. 

Guerrero ocupa el primer lugar en el pais por su volu
men de producción de copra, el segundo en ajonjolí, el terc~ 
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ro en lim6n y el cuarto lugar en aguacate y papaya. 

Para 1970, el valor de la procr~cci6n agr1cola ascendió 
a 1 600 millones de pesos, de los cuales 31% correspondieron 
a cultivos y 69% a frutales y plantaciones. 

Ganader1a 

La ganadería es uno de los renglones mAs promisorios -
de la econom1a guerrerense ¡ en 1970 el Estado ocup6 el deci
moprimer lugar entre las entidades .federativas del pais por
el n'Wnero de cabezas de ganado: 2 087 098. Esta actividad 
prospera l>.bicamente en la faja costera, especialmente alre-

, dedor ~ 'AcÁ,pW.co y en la llamada Costa Chica, donde crecen
pastos jS\U'OI, ,apropiados para la alimentación de ganado y 
donde lo~; indices de agostadero van de 1 a 20 Ha por cabeza
de ganado'ma:Yor. 

La entidad cuenta con 2 455 287 Ha de pastizales, lo -
que significa el 3.1% de la superficie total de pastizales -
del pais. Adem~s para la alimentaci6n del ganado produce - -
abundantes productos agr!colas, entre otros, ma1z, ajonjoli, 
palma de coco, caña de azúcar y frutales, de modo que con -
los subproductos residuales de procesos industriales, tales
como rastrojos, melaza, gabazo de caña, pulpa de café, y ex
cedentes de frutas, se pueden elaborar alimentos ricos y nu
trientes para ganado. 

La ganadería tiene una extraordinaria importancia como 
fuente de materias primas de origen animal para la industria 
y la alimentación de sus pobladores. El 85% del ganado se 
destina a la cría y el resto al abasto, principalmente del -
mercado del Puerto de Acapulco. También son importantes las
ventas al Distrito Federal, el que anualmente recibe 40 mil
cabczas de gan~do vacuno en promedio. 

El inventario pecu¿irio muestra que la especie . mas irn--

1 
1 
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portante es la bovina ( 50% del total), y aunque predomina el 
ganado criollo, las cruzas con ganado suizo y cebú-son cada
vez m~s frecuentes y estin dando 6ptimos resultados, sobre -
todo por su resistencia a las enfermedades y a las plagas. -
Por otra parte, el ganado porcino en los tü.timos años ha te
nido una sensible baja en su reproducci6n e incrementos (30% 
del total); el ganado caprino sigue al porcino en número de
cabezas, con m~s de 400 mil y por último, el lanar es pqco -
si gnifi cat i vo • 

La avicultura es, en su mayor parte, de tipo doméstico, 
ya que existen pocas granjas comerciales. La mayoria de las
aves son especies corrientes nativas, de las que hay 5. 5 mi
llones de ejemplares, por lo que la entidad ocupa el octavo
lugar en el pa1s como productor av1cola. 

Silvicultura 

De los 75 municipios de la entidad, 23 abarcan 91% de
la superficie forestal. Descuellan por su importancia la re
gi6n montañosa central, la regi6n costera y la cuenca del 
Balsas. Existe también una gran extensión cubierta de veget~ 
ci6n espinosa y pastizales en la porción central y en la zo
na de tierra caliente, que se aprovecha para la ganadería. 

Dentro de la entidad, por su extensión (1 115 800 Ha)
y potencialidad, los bosques de clima templado y frio son 
los más importantes¡ entre las especies más valiosas desde -
el punto de vista comercial, estful el pino, el encino y el -
oya.':lel. 

Respecto al tipo de tenencia de la superficie forestal 
guerrerense, 844 mil Ha (27%) son propiedad particular, 
1 271J 000 (·12%) son bosques coir.unal~s y 945 mil (31%) corre~ 
ponc.!en a ejido.c.¡ si.n embargo, 7~/'t, del valor de la p!'oducci6n 
anual es generado por lo; par·ticulares, lo cual dcmu.c stra 
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que el aprovechamiento de los terrenos ejidales y comunales
' es de.ficiente. 

Actualmente existen en vigor 26 concesiones de exploti! 
ci6n: trece ejidales, siete particulares, tres comunales y -
tres de tipo diverso; estas concesiones amparan en conjunto
ª 214 mil Ha, de las que s6lo se explota anualmente un m.fuci
mo de 21 mil. 

.~.'Y.~.~·~~'::·t/:\ ~ 
1970 el valor de la producción silvicola EJe;,,'df:'b~< 
de pesos. Guerrero tiene para la explotaci6'iEdii~~$' 

En 
millones 

· '.·:.:~·:fr~'J.l.\'.{~,..:.,.; ;;f::}~·.' 

recursos forestales 39 aserraderos, una 
en Tierra Colorada y una procesadora de 
te se cre6 el organismo descentralizado 
rrero, que tiene en proyecto establecer 
sa m[ls grande de Latino~rica en Arnuco 
cipio de Coyuca de CatalAn. 

f~brica de celüloia-
resina. Recientemen
Fore stal Vicente Gu!:_ 
la planta de celulo
de la Reforma, muni-

A la fecha las tareas silv1colas dan ocupación a cinco 
mil personas aproximadamente, de las que dependen m~s de 25-
mil gentes. 

Pesca 

La pesca tiene un futuro promisorio. Los recursos dis
ponibles, tanto en los estuarios como en la zona costera y -
en alta mar, son potencialmente importantes. Su aprovecha- -
miento, pese a los limitados medios pesqueros, se ha ido in
crementando paulatinamente, aunque no en la medida de la de
manda de los centros de consumo. 

Entre las especies de alta mar destacan el atilll, el 
barrilete y el bonito; en aguas pr6ximas a la costa prolife
ran el tiburón, caz6n, mantarraya, pez vela, berrugata, cua
tetc, tortuga, auachinango y pargo; en los estuarios y en 
sus cercanías abundan las siguientes especies: bobo, mojarra, 
lisa, robalo, langosta, ostión, almejas, pulpo y camarón. 
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Con.forne a los datos censales de 1970, dedican su fue!:_ 
za de trabajo a las actividades pesqueras 1 819 individuos,
cifra que equivale al 4% de quienes se dedican a esta misma
actividad en todo el pais. S6lo un 31% trabajan en calidad
de socios de cooperativas; el resto son permisionarios parti 
culares y pescadores en servicio de éstos. Para la explota-
ci6n de los recursos marinos, existen 32 embarcaciones pequ~ 
ñas adecuadas para la pesca en aguas poco prof'Undas, lagunas 
y estuarios. El conjunto de embarcaciones del estado repre-
senta poco mis de un 2% del total. nacional. 

El volumen de la producci6n pesquera en 1os últimos 
años ascendió a poco m!s de 2 mil ton, con un valor aproxim~ 
do de 13 millones de pesos. 

Acapulco y Zihuatanejo son los <.micos puertos en la e!! 
tidad que tienen instalaciones propias pa;r·a la actividad pe~ 
quera, aunque no pueden considerarse del todo satisfactorias. 

Industria 

Las actividades industriales son apenas incipientes en 
el Estado, por lo tanto, este sector no ha logrado consoli-
dar una participación constante en el PIB estatal; para 1970 
su contribución fue de 14.3%. 

Las ra'Tlas que se han venido desarrollando en la enti-
dad, algunas de las cuales tienen inclusive cierta signific~ 
ci6n nacional tanto por el monto de las inversiones como, -
por el valor de su producción son: los aserraderos; la ex- -
tracción de minerales de alto contenido en metales preciosos, 
la sidenlrgica, la producción de aguas gaseosas y purifica-
das, la fabricac::.6n de hielo, el beneficio en plantas espe-
cial izadas de producc.~6n agr·i col as, la p.coducc i6n de tubos 1 -

bloqu.cs y si>:Lil:tres a base de cemente, y la confecci6n de 'lf: 
t1ccllos rr.a .. "1ufa::t'.lr.:ido~;; parcial o totalnente de palr.a, carri
zo, :'HrrllWt..! y S irr.i 1 a.:'C S. 
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La industria de Guerrero se concentra b[lsicamente en -
Acapulco, Taxco e Iguala. En el puerto se encuentran una - -
planta de cemento con que produce 100 mil ton anuales, ocho
aserraderos, tres despepitadoras de algodón, un ingenio azu
carero, seis embotelladoras de re.frescos y 20 f'Abricas de 

1 hielo. En Taxco opera una planta de concentradós de mineral
! y hay 57 talleres de or.febrer1a de plata y metales .finos. En 

Iguala, ímica poblaci6n importante del Estado que se encuen
tra integrada al sistema .ferr~ario nacional, existe una 
planta de beneficio de ajonjot't~:!\ adem~s de algunos talleres
de or.febreria, ropa y calzado. 

El principal problema del Estado es la carencia casi -
absoluta de inversiones en industrias, no obstante haber im
portantes recursos naturales, .f'icilmente aprovechables. Las
.factorías, al igual que los talleres, se caracterizan por 
ser anticuadas e insu..ficientes, siendo el monto de inversio
nes muy bajo al grado que se les puede calificar de artesa
nales, de elevados costos y reducida prodllctividad. 

Es imposible que el establecimiento de la proyectada -
Ciudad Industrial del Valle de Iguala (CIVI) revierta en un
impulso substancial a este sector. 

Comercios y servicios 

Debido a la con.figuraci6n geogrl.fica guerrerense, las
operaciones comerciales en la entidad presentan caracter1sti 
cas especiales. 

El intercambio comercial se lleva a cabo sobre todo en 
cuatro poblaciones, particularmente en Acapulco, y enseguida 
en Iguala, Taxco y Chilpancingo, y en menor grado, Arcelia y 

Chilapa. En estos seis municipios se localiza el 61% de los
establccimientos comerciales, el 85% del capital invertido,
Y el 87"/. de los ingresos por operaciones comerciales¡ adem!.ts 
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se reparten ahi el 89% de las erogaciones o sueldos y sala-
ríos, asi como el 97% de las prestaciones sociales. 

El intercambio comercial de la entidad con el resto de 
la República y con otros paises rerleja el atraso de la in-
dustrializaci6n estatal. Apenas sobre sale el comercio de m~ 
terias primas, artículos alimenticios y platería, productos
de los cuales en 1970 se exportaron 12 060 ton, cuyo valor -
fue Wiicamente de 20 millones de pesos; sin embargo, por 22-
millones de pesos, adquirió ese mismo año 1 444 ton de mer-
cancias que provenian principalmente del Distrito Federal. 

Los establecimientos comerciales se dedican en espe- -
cial a la venta de productos alimenticios elaborados, produ.s_ 

. tos agrícolas y ganaderos, ropa, articules diversos para el
hogar y de uso personal, as1 como materiales de construcción. 

Los artesanos se organizan en pequeños talleres de pr2 
ducci6n familiar, y debido a su escasa preparaci6n y a la c~ 
rencia de recursos económicos, no se encargan generalmente -
de la comercializaci6n de sus productos, limit~ndose a prod~ 
cirlos y a dejarlos en manos de intermediarios con mayor po
der econ6mico. 

El turismo es la rama m~s importante en las activida-
des econ6micas del estado pues genera el 56.6 % del PIB del
Estado. 

Los recursos turísticos se pueden clasificar en cuatro 
tipos: recursos arquitect6nicos, históricos, de caza y pes
ca, y de balnearios y lugares naturales. 

En 1972 visitaron Acapulco 1 388 009 turistas extranj~ 
ros, que gastaron un promedio de mil pesos diarios, y 
2 331 991 mexicanos con una estancia promedio de seis dias y 

un ga5to de aproximadamente 525 pesos al dia. 
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C. Algunas caracteristicas sociales 

Segtm datos de 1970, habia en Guerrero 275 954 vivien
das, 3.3% del total de construcciones habitacional.es del -
pa1s. De ellas, 37.5% correspondía a casas de adobe, y 40 % 
a moradas r'Í.lsticas construidas con varas, madera, paja y -
lodo. 

Predominan las viviendas de un solo cuarto (61%), y es 
muy reducida la proporción de las que tienen dos (24%); un -
promedio de seis personas habita en cada casa, por lo tanto, 
un 85% son moradas de reducido espacio. Considerando una c~ 
sa por cada cinco personas, se estimó un déficit en 1970 de-
43 000 viviendas. Adem~s, alrededor de 40% <E las existen-
tes tienen condiciones rrancamente inadecuadas para habitar
las. 

El nfunero de edificaciones con agua entubada es tam- -
bién desalentador, ya que independientemente de la forma y -
calidad del servicio, s6lo un 38% de las mismas lo reciben,
porcentaje muy inferior al nacional, que es de 61%. En las
[ireas rurales las redes de distribución son aún más deEicie.!! 
tes, ya que "Cmicamente un 20% de las viviendas tienen tomas
domiciliarias, y en algunos poblados s6lo existen algunos hi 
drantes comunales y otros carecen hasta de éstos. 

El suministro de e:nerg1a eléctrica es también bastante 
bajo: llega a 37% de las viviendas, cifra muy por debajo 
del indice nacional de 59%. 



Vivienda, 1970 Guerrero 

Vivienda 

N!unero de viviendas 

De un cuarto 
Disponen de agua entubada 
Con energ1a eléctrica 
Con radio y/o T V 
Con cuarto de baño con agua corriente 
Con cuarto para cocinar que no se usa 
como dormitorio 
Viviendas que usan para cocinar gas o 
electricidad 
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GUERRERO 

275 954 

169 173 61. 3 
105 604 38.3 
101 964 36.9 
164 413 59. 6 
48 664 17.6 

173 355 62.8 

63 241 22.9 

Fuente: IX Censo General de Poblaci6n, 1970. SIC', México, -
1971 

El indice de gas o de electricidad para cocinar, as! -
cano los televisores y/o radios por vivienda, es muy bajo; -
en el primer caso es de 23% contra la media nacional de 44%, 
y en el segundo, de 59.6% contra el total del pa1s,de 77.6%. 

Para 1970, conforme a las cifras del censo, fillicamente 
en 21% de las viviendas de la entidad se consum1a carne de 4 
a 1 dias a la semana, a pesar de ser un estado ganadero, Pº!. 
centaje que resulta bajo si se compara con el nacional de 

29%. La leche, el pan de trigo, y el huevo se consumian de 4 
a 7 dias por semana en 30, 44 y 33% de las casas, porcenta-
jes también bajos en comparaci6n con los promedios naciona-
les de 51, 60 y 45%. 

El pescado es el 'Clnico alimento cuyo indice de consumo 
es mayor al promedio nacional; en Guerrero es de 9.4% y de -
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4,2 y 4.1 en la Rep{lblica y en el Distrito Federal, respecti 
vamente. 

Guerrero es uno de los Estados donde hay mayor número
de personas descalzas. Para 1970 habia 230 020 individuos -
que no usan zapatos. 

CAPITULO 11 

ASPECTOS POBLACIONALES 

MICHOACAN. 

Poblaci6n 

Se estima que para 1974 la poblaci6n del Estado de Mi
choactm ascend1a a 2 568 661. habitantes, cifra que represen
ta 4.5% del total nacional para el mismo año, y es superior
a la de 1970 en 244 435 personas. El crecimiento anual pro
medio de la poblaci6n entre 1960 y 1974 alcanz6 una tasa - -
equivalente a 2.3%, considerablemente inferior a la del pais 
en dicha década (3,4), 

El indice de natalidad en Michoacful .fue de 48.3 nací-
mientes por cada mil habitantes en 1969 y se mantuvo consta,!! 
te para 1971. La mortalidad por su parte, disminuyó de 8.3 -
defunciones por cada mil habitantes el primer año mencionado 
a 7.8 el ~ltimo. La infantil también se abatió de 46.9 por -
cada mil nacimientos en 1969 a 43.8 en 1971. 

Según proyecciones de la Direcci6n General de Planea-
ci6n Educativa, en 1975 la población de la entidad alcanzar~ 
2 627 740 y 2 944 153 para 1980. 

Para 1974 los m'..micipios que hab1avi registrado un cre
cirüento m~s rápido fueron Melchor Ocampo (L~zaro Cárdcnas)
cuya t;v.>a media alt'tal de crecimiento es de 12.2%, Apatzingán 
B, ,J;:i..:::oni.\ 11.2, Lo; Reyes 5,7 y Uruaran '5.3; hubo en cambio.-
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mun1c1p1os donde la poblaci6n permaneció pr~cticamente inva
riable y,en algunos disminuy6. 

Para la misma .fecha, el promedio de habitantes por ki-
16metro cuadrado se estim6 en 42.9, cifra superior a la del
pais (29 hab/km2). Los municipios con mayor densidad de po-
blaci6n eran Jacona (356.7), La Piedad (211.7), Morelia 
(187.9), P~tzcuaro (152.8), Huandacareo (190.5) Sahuayo 
(154.3), Zacapu (183.8) y Zamora (224.7). 

Las mayores cantidades de pobladores se concentraban -
en la misma .fecha en Morelia con 250 985 habitantes (9.8% 
del total de la entidad), Uruapan 126 222 (4.9), Zamora - -
98 500 (3.8),y ApatzingAn,90 974 (3.5). Estos cuatro m'Unici
pios albergan 22% de la población total de la entidad. 

En Michoac~ son numerosos los poblados (87% del total) 
con menos de 500 habitantes, los cuales alojan, aproximada-
mente, 24% de la poblaci6n estatal. 

El i1.2% de los poblados cuyo tamaño oscila entre 500-
y 2 499 habitantes, tiene casi 30% de éstos. Los mayores, -
que apenas representan i. 8 de las localidades, concentran -
46% de la poblaci6n. 

En Michoacful, cano en el resto de la Rep~blica, predo
mina la gente joven, ya que si. 2% del total de la poblaci6n
del Estado y 46.2 de la del pa1s es menor de 15 años. Por 
lo que se refiere a la composición de la población por sexo, 
50.2% del total son hombres y 49.8 mujeres. 

Según los datos censados de i970, en la entidad habia-
62 ssi personas mayores de cinco años q~ hablaban alguna -
lengua ind1gena; esta cifra equivale a 2.7% de la poblaci6n
del Estado. La lengua más com'illl. es la pu.répe-:ha, ya que es -
la de 84.7% de los indigenas de la región. 

La inm.i.gracl6n no constit 1ye un ren6rr.eno significativo 
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dado que sólo 4.1% de su población no ha nacido en la enti-
dad. El IX censo de poblaci6n registró a 96 136 habitantes -
que provenían principalmente de Jalisco, Guanajuato, Estado
de México, Distrito Federal y Guerrero. En cambio, la emigr~ 
ci6n si tiene importancia, pues en el mismo año habia abando 
nado su Estado natal 576 272 personas (24.8% del total). Lo-; 
puntos de destino fueron principalmente el Distrito Federal
(46. 3%), Estado de México (14.9} y Jalisco (11.5). 

GUERRERO 

Población 

Se estima que en 1974, la poblaci6n de la entidad as-
cendia a 1 856 419 individuos, ci.f'ra que corresponde a 3. 3%
del total nacional y que es su.perior en 259 059 personas a -
la del censo de 1970. 

El ritmo promedio de crecimiento anual de la poblaci6n 
en la d~cada 1960-70 .fue de 2.9, inferior al del pa1s, que -
en ese mismo periodo .fue de 3.4. El indice de nacimientos -
por cada mil habitantes .fue, para 1971, de 49, un poco m~s -
alta que la media nacional de 44, Por otra parte, la mortal:!. 
dad disminuy6 de 8.2 en 1970, a 7.5 en 1971 por cada mil ha
bitantes, cifras irú'eriores a los promedios nacionales co- -
rrespondientes: 10 y 9 respectivamente. 

En cuanto a la mortalidad infantil, ésta pasó de 36.3-
de.funciones por cada mil nacidos en 1970, a 34.2 en 1971, ci 
fras mucho m~s bajas que las correspondientes al indice ge~ 
ral de la Rep~blica: 68.5 y 63.3, en esos años. 

El descenso de la mortalidad y esa peculiar tendencia
de la natalidad, permitieron estimar que para 1975 la pobla
ci6n de Guerrero ascenderla 1 910 225 individuos, y que para 
1980 ser~ 2 203 745. 
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La tasa media anual de crecimiento de la poblaci6n du
rante el decenio mencionado result6 espectacular en Acapulco, 
11% anual, aunque ya entre 1940 y 1960 duplic6 el monto to-
tal de su poblaci6n, debido al gran desarrollo tur1stico del 
puerto que atrajo a una gran cantidad de habitantes de dis-
tintas zonas de la entidad. En ning(ui otro municipio del Es
tado se registra tan alto indice de crecimiento, pues, incl~ 
so Chilpancingo e Iguala, a los que corresponden los mayores, 
la poblaci6n crece a raz6n de s6lo 5.1 y 4,4% anual, debido
ª que son centros de atracci6n tur1stica, y a que en ellos -
se concentra las actividades agr1colas, ganaderas y mineras
de la entidad. El menor crecimiento demogr!f'ico se da en la
zona montañosa. 

En 1974. el promedio de habitantes por kil6metro cua-
drado en Guerrero .f'ue de 29. 1 personas, similar al calculado 
para la Repdblica Mexicana en ese mismo año, de 28. 8 hab/km2. 

La mayor densidad ocurre en el municipio de Acapulco -
donde viven 192 hab/km2 , pues concentra al 39. 5% de la pobl,! 
ci6n estatal; le siguen Ta:>eco (188. 2 hab/km2), San Luis Aca
tlful (153,4), Iguala (128.2) y Chilapa (110). 

El 46% de los habitantes del Estado se concentra en 
las localidades con menos de mil gentes, mientras que un 20% 
radica en ciudades con mfls de diez mil, como Acapulco, Igua
la, Chilpancingo, Taxco y Altamirano, municipios que absor-
ben 37% de la población total. 

Guerrero cuenta todavia con un elevado n6mero de ind1-
genas, 160 182 mayores de cinco ar1os, seg'..m el IX Censo Gen!:_ 
ral de Población; de ellos 85 091 hablaban dnicamente lengua 
indigena, o sea 10% del total de personas que en el pa~s no
hablan español. Esta población indigena pertenece b~sicarnen
te a tres grupos; el nflhuat:l, que es el mf.ls importante 
(30 486 personas, 36% del total), el mixteco (32%) y el tla
paneco ( 20%). Hay adem~s agru~)aciones de arnuzgos y zapotcca.s
(, 2%). 
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En el Estado ocurre un intenso movimiento migratorio.
De acuerdo con el censo de población de 1970, 225 072 indivi 
duos nacidos en la entidad residía fuera de ella, o sea 14%
de la población total. Los principales lugares de destino 
eran el Distrito Federal (41.6%), Morelos (29.3%) y el Esta
do de México (10.4%). Por otra parte, la misma .fUente regis
tr6 55 753 inmigrantes, incluyendo a extranjeros, es decir,-
3. 5% del total demogr~ico. Estos procedían principalmente -
del Estado de México (17.4%), Oaxaca (16.3), Michoacful - . -
(16.2), Distrito Federal (13.3) y Morelos (8.4). 

CAPITULO 12 

NECESIDADES SENTIDAS 

La exposici6n de los diferentes aspectos considerados
en esta parte, permite, situar adecuadamente a los Estados -
de Guerrero y Michoacttn en relación a las necesidades senti
das respectivamente. 

El apro\echamiento industrial de los recursos silvico
las de ambos Estados reviste una importancia particular par
ser éstos los que forman la regi6n que cuenta con mayores 
disponibilidades de ellos. Sin embargo, el aprovechamiento -
que hasta ·ahora se ha llevado a cabo ha consistido fundamen
talmente en un aprovechamiento primario que no incluye proce . -
sos industriales importantes, pues no ha pasado de la obten-
ci6n de madera aserrada, resinas, carbón, leña, cajas para -
empaques, algunos tipos de mangos para herramientas y otros
productos m~s que nada artesanales. 

re acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede resu-
m.i.r un conjunto de objetivos a segu:.rse para cubrir las nece 
~4idadt's que en este renglón presentan ambos Estados. 
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a). Aprovechamiento más racional de ,los recursos .fore.2. 
tales, con la creación de una verdadera industria
forestal integrada. 

b) Lograr a corto plazo la incorporación de un mayor
valor agregado en la explotación de madera, median 

" -
te la inclusión de nuevos procesos industriales, -
utilizando al mrocimo la capacidad actualmente ins
talada, por medio de la ampliación de esta capaci
dad y en algunos casos, y sobre todo, impulsando -
la creaci6n de nuevas empresas en aquellos lugares 
mAs convenientes. 

e) Llegar en un plazo más largo, a la integraci6n de
esta industria, por medio de la creaci6n de polos
industriales que constituyan verdaderos complejos
con capacidad para procesar la madera en etapas 
m~s avanzadas ae especializaci6n. 

d) Es necesario que se analicen con claridad las ven
tajas locacionales que presenta cada uno de los -
municipios detectados y que se promueva en ellos
la instalación de plantas que industrialicen la m! 
dera en etapas m!s avanzadas como es la fabrica- -
ci6n de triplay, aglomerados, celulosa y papel. 

Los Estados de Guerrero y Michoactm. son una entidad 
que cuenta con numerosos yacimientos mineros, sin embargo, -
la explotaci6n y el beneficio tras un periodo de gran activ,i 
dad, hoy en d1a registra un descenso notorio, debido, por 
una parte, a que se han dejado de explotar totalmente algu-
nos de los mtis valiosos yacimientos mineros y, por otra a 
que disminuyeron notablemente las ventas. 

A pes<:1.r de esto, la cr.tidad sigue siendo en potencia -
uno de los principales centros min~ros del pais, ya. que ade-



m~s de los yacimientos en actividad, existen muchos otros 
sin explotar o insuficientemente trabajados. 
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Por lo tanto, para lograr la incorporaci6n de las zo-
nas o localidades donde se encuentran los yacimientos a un -
mayor desarrollo, se deben marcar metas a seguir. 

a) Que la industria de los minerales se justifique con 
la pol1tica nacional de sustitución de importacio-
nes. 

b) Llevar a cabo la integración vertical de la indus-
tria de los minerales en los procesos de extracción, 
beneficio e industrialización. 

e) Sustituir la salida de materias primas de los Esta
dos por productos elaborados, agregando mayor valor 
a los minerales que se extraen. 

d) La demanda de estos productos est~ plenamente gara.!: 
tizada por las industrias de la construcción, qu1mi 
ca, siderúrgica y metal~rgica. 

Se plantea la necesidad de desarrollar con mayor inteE 
sidad la plataforma industrial que aproveche los productos -
agropecuarios, pesqueros y al mismo tiempo diversifique y di 
namice la demanda de ellos. 

Una consecuencia indirecta del hecho de industrializar 
los productos agropecuarios vendria a ser la estabilizaci6n
relativa de la oferta y por ende de los precios de los pro-
duetos, ya que dejarían de estar sujetos en gran medida a 
las fluctuaciones inducidas por los ciclos agricolas princi
palmente, redundando con ello en beneficio no sólo de lapo
blación local que intervenga en la producción sino del consu 
midor en general. 
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Por otro lado, la-industria de elaboraci6n de alimen-
, tos es importante para el crecimiento industrial de la re- -
1 gi6n .formada por ambos Estados. En la regi6n no se utiliza

plenamente muchas materias primas alimenticias, a nivel na-
cional se importan alimentos, hay escasez de ellos y la die
ta a1imenticia de la mayor parte de la poblaci6n es inadecu~ 
da¡ en consecuencia la regi6n debe desarrollar m~s extensa-
mente sus propios recursos alimenticios. De esta .forma, la -
industria alimenticia en la regi6n deberl constituir.se real
mente en una linea vertical que vaya desde el agricultor y -

el pescado hasta el consumidor, contando con la elaboraci6n 
indastrial como parte esencial de esa linea. 

Por la importancia que reviste la industria alimenti-
cia debe f'omentarse y encauzarse a través de un plan bien d~ 
finido en el que se consideren como factores importantes la
determinaci6n de mercados a cubrir tanto internos como exter. 
nos; el abastecimiento organizado de materia prima de la ca
lidad adecuada y en la canti<lad necesaria para que el proce
so de elabo~aci6n sea eficaz; las escalas de producci6n de -
cada planta para que ésta sea de alto rendimiento y la .fabri 
caci6n de productos de una calidad y un costo tal que les -
permitan competir en forma ventajosa no sólo en los mercados 
internos sino también externos, reduciendo asi la necesidad
de las actuales políticas proteccionistas que impiden un ve.:: 
dadero desarrollo de la planta industrial. 

Bftsicamente podemos reducir las industrias que son fa.s, 
tibles de in5talarse en la regi6n en el siguiente cuadro. 

· I 
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Industrias .factibles de instalarse en Ciudad Lázaro CArdenas 

Proyectos industriales 

Productos derivados de la escoria de alto horno y aceraci6n. 

Cemento siderdrgico 
Lana mineral 
Re.fractarios 
Balasto para .ferrocarriles, etc. 

Utilización de sub-productos del coque. 

Alquitrfm., Naftaleno, Benzeno, Xileno, 
Sul.fato de A1nonia, Brea, Tolueno, etc. 

Industria quimico-farrnacéutica. 

Explosivos, Colorantes, Insecticidas, 
Nylon, plásticos, Fertilizantes, etc. 

Tre.filaci6n de alarnbrOn y sus derivados. 

Clavos, malla, tornillos, grapas, cadena, 
cuerda de acero para llantas, etc. 

Pailer1a y relaminadoras de palanquilla. 

Tanques 
Calderas 
Intercambiadores de calor, etc. 

Industrias metal-mecfuticas. 

Fabricación de piezas automotrices 
Fabricación de rodillos de laminación 
Fabricación de tubos con costura 

Fabricación de maquinaria agr1cola y 

Fabricación de carrocerias y chasises 
Fabricación de lámina acanalada 
Fabricación de equipos de of'icina 

de construcción. 

I nstalaci6n de astilleros (barcos pesqueros) 

Fuente: Grupo de trabajo. 
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Conclusi6n 

Los Estados de Guerrero y Michoactul presentan algunos
de los rasgos mfts agudos de subdesarrollo, tanto en el aspe.s, 
to educativo como de car~cter econ6mico. 

Guerrero y Michoacán, constituyen una de las regiones
en donde el subdesarrollo, tanto econ6mico como social, es -
más grande en la República Mexicana. Las principales causas
que originan esta situaci6n son el analfabetismo, los grados 
de escolaridad de la poblaci6n, tomando en cuenta, adem~s, -
la concentraci6n o dispersi6n de los poblados, el tamaño de
los mismos segtm el número de habitantes, y el total de loe.! 
lidades por municipio; la orograf1a de las diferentes regio
nes y las vias de corm.micaci6n existentes y el Estado de las 
mismas; todos ellos datos -0.tiles que debertul considerarse P.! 
ra la mejor elaboraci6n de un programa planeado tanto para -
educaci6n, como para un desarrollo econ6mico, ya que se bus
car~ un prograrr.a que beneficie a mayor n~ro de localidades 
y a m~s habitantes. 
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PARTE IV 

SECTOR PRODUCTIVO 
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INTRODUCCION 

La construcci6n del complejo SICARTSA, en la regi6n P,! 
c1Pico-Sur del Estado de Michoac~, respondi6 primordialmen
te al imperativo econ6mico de aumentar la of'erta interna de
acero en un plazo minimo, cano requisito indispensable para
continuar el proceso de indu.strializaci6n del pais. 

Al no existir en México una política nacional de pla-_. 
neaci6n econ6mica, ni políticas de desarrollo sectorial def,i 
nidas, la ejecuci6n del proyecto se llev6 a cabo en .funci6n
de metas sectoriales de corto plazo, las cuales no siempre -
correspondieron a las necesidades del desarrollo sectorial y 
regional de largo plazo. 

De cualquier forma, la magnitud tan grande de esta - -
obra y su construcción en el plazo previsto, tuvieron el - -
e.fecto inmediato de incrementar la actividad económica regi.2. 
nal, especialmente en la industria de la construcci6n; la m~ 
yor actividad de la regi6n donde esti situada la planta, - -
atrajo grandes masas de población provenientes de todas par
tes del pais. Posteriormente, al ponerse en operaci6n, se 
cre6 cierto n(lmero de empleos m~s estables que los origina-
dos por la construcción, al mismo tiempo que se comenzaba a
producir acero. 

La sider'6rgica representa un primer paso para la .form!! 
ci6n de un nuevo polo de desarrollo en el lugar donde se ubf 
ca. Para que su papel de promotor produzca resultados en 
cuanto a la creaci6n de nuevas actividades industriales, su
acci6n debe ser complementada con esfuerzos congruentes, a -
fin de desarrollar las actividades primarias y, posteriorme_!! 
te, dar a la regi6n una especializaci6n definitiva. En este 
sentido, ya se han enlistado algWl.os proyectos de mediano y

corto plazo, susceptibles de realizarse de inmediato, los 
cuales incrementarían la oferta de Lienes y, por lo tanto, -
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contribuirian a reducir presiones inflacionarias que han su:: 
gido como consecuencia del incremento tan rApido de activi-
dad. 

La potencialidad econ6mica de Las Truchas es muy gran
de. Actualmente, la operación de la gran planta productora -
de acero estimula la implementaci6n de otras industrias; la
infraestru.ctura existente en la zona también es .factor que -
amplia las posibilidades del desarrollo industrial. Los e.fes. 
tos econ6micos de largo plazo son por ahora impredecibles, -
pues quedan .fuera del alcance del sector siderúrgico mismo,
asi como de la región; dependerá .fundamentalmente de las me
tas que se deseen alcanzar, en cuanto al desarrollo regional 
y nacional se refiere. 

CAPITULO 13 

INVERSIONES EN LAZARO CARDENAS. 

La intención del Gobierno Federal de crear en L~zaro -
C~denas un polo de desarrollo regional, se manifiesta en la 
medida de las enormes inversiones públicas que se ha'l'l desti
nado a la zona. Entre la planta sider!u>gica y las obras de -
infraestructura directa o indirectamente relacionadas con 
ella, as1 como de obras de beneficio social, involucran una
inversi6n superior a los veinte mil millones de pesos (mil -
millones de dólares al cambio de US $1 = $20MN), en los últi
mos diez años. Esto representa durante el sexenio 1970-1976-
m~s del dos y medio por ciento del total de la inversión fe
deral. 

Para apoyar la estrategia de crear un polo de desarro
llo regional, re su.l ta importante promover el crecimiento de
las actividacle~1 económicas de la regi6n y orientarlas al mer 
cado nacional y de exportación. 
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De esta manera se requiere pr~over ade~s de la indus 
.tria siderdrgica e industrias complementarias, el desarrollo 
. comercial y pesquero del puerto, el turismo y optimizar la -
producci6n agropecuaria e industrial de la regi6n. 

Es necesario apoyar una integración de la economía in
terna, con el objeto de captar internamente los efectos mul
tiplicadores del crecimiento de la base regional, ademAs se
requiere desarrollar actividades económicas que aumenten el
valor agregado de la producci6n regional para los mercados -
nacionales, con la intenciOn de promover una integraci6n ho
rizontal de las mismas actividades econ6micas de la zona con 
el objeto de abastecer internamente en mayor grado la deman
da de bienes y servicios. 

El objetivo .f\Uldamental de este capitulo, est~ enfoca
do a visualizar las inversiones realizadas en la regi6n ·en -
estudio, aspecto de gran interés en el desarrollo de una zo
na. 

Son de especial interés, las inversiones realizadas en 
las cercan1as de las instalaciones de la siderirgica Ltlzaro
C.\rdenas, ya que estAs instalaciones constituyen en primer -
término el elemento motriz económico de esta zona. 

Los municipios que por su cercan1a al polo de desarro
llo se ven influenciados y que participan del desarrollo so
cioecon6mico que el mismo polo genera y que son de interés -
para el estudio, son: 

Los municipios de Coahuayutla, José Azueta y La Uni6n, 
en el Estado de Guerrero. 

Los municipios de Melchor Ocampo (L~zaro Cárdenas) y -
Arteaga, en el Estado de Michoacfln.. 
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Presentamos a continuación las mtls significativas e 
importantes inversiones realizadas en la zona conurbada, in
cluyendo la inversión de la planta siderúrgica L'zaro Cf:lrde
nas Las Truchas, indicando el monto de ellas, su distribu- -
ción, aplicaciones y beneficios redituados a la xecha, y as1 
justificar su importancia en el plano nacional y compararla
con otras regiones a las que se les ha manifestado igual im
portancia. 

INVERSI<ll EN LA SIDERURGICA LAZARO CARDENAS-LAS TRUCHAS. 

¡ En el estudio de xactibilidad que se present6 al Conse 
. jo de Administraci6n de la Sider'Clrgica Las Truchas, S.A., e~ 
'septiembre de 1970 (Sider!lrgica Las Truchas, S.A., John Mi--
les and Partners, LTD, 1970), se estimab' que la inversión -
necesaria para la construcci6n de una primera etapa del com
plejo sider!lrgico que se planeaba, seria de aproximadamente-
5 500 millones de pesos. Seg6n esta estimaciOn, el 55.6% de 
los componentes de la planta y equipos provendria del extr~ 
jero, el 44.4% restante seria adquirido dentro del pais. 

Un segundo c~lculo, mis detallado, del costo de inver
siones en planta y equipo para la primera etapa de SICARTSA, 
arrojó la cixra de 8 061 millones de pesos. Esa cantidad se 
refiere, bfisicamente, a planta y equipo, aunque también com
prende costos preoperativos; no incluye, sin embargo, inter~ 

ses a devengar durante el periodo de construcción de las - -
plantas, ni capital de trabajo. La composici6n en cuanto a
contenido nacional y extranjero de los equipos, se fijó en -
57 y 43% respectivamente. 
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SICARTSA. INVERSIOH PRIMERA ETAPA 
(millones de pesos) 

Contenido Contenido 
Concepto Total Nacional o/ Extranjero % /• 

Equipos 4382 446 33.0 2 936 67. o 
Obras Ci vi.les 1247 247 100.0 
Estructuras 224 224 100.0 
Montaje 1684 145 68.0 539 32.0 
Ingenier1a 524 481 92.0 43 a.o 
Total 8061 4 543 57.0 3 518 43.0 

Fuente: SICARTSA. Consejo de Administración, 22 de noviembre 1974. 

Entre 1971 y 1973 se hicieron diversas gestiones con el Banco Mundial y

con el Banco Interamericano de Desarrollo para la obtención de los cr~ditos r~ 

queridos; se acudió también a los organismos promotores de exportaciones de 

los paises que pudieran ser seleccionados para la compra de equipos, es decir

Alemania, Austria, Canad~, Francia, Inglaterra, Italia y Jap6n. La estructura 

de los cr6ditos resultado de las gestiones, seg(m sus .fuentes: 

FUENTES DE FINANCIAMIEllTO DE LA llNERSION PARA 

LA PRIMERA ETAPA DE SICARTSA 

Cuant1a Para bie- Para c'!!l 
Fuentes (mi llore a nes y se!, pra de -

de pesos) % vicios n~ % equipos-
cionales extranjs 

ros 

Capital Social 3750 100.0 3 526 94.0 224 
Cr~ditos BIRF/BID 1550 100.0 51 2 33.0 038 
Créditos bilaterales 2038 100.0 224 ,, .o 814 
Otros créditos 723 100.0 251 39.0 442 
Total 80G1 100.0 4 '.>43 57,0 3 516 

fuente: SlCARTSA. Consejo de Adrnin1straci6n 1 22 de noviemure 1974 • 

. . .... 1. ,,,.. 

6.0 
67.0 
89.0 
61.0 
43.0 
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Posteriormente, en octubre cano resultado de-
una visita a la empresa de una delegaci6n de1 Banco Mundial
Y del Banco Interamericano de Desarrollo, se modificaron los 
datos que se tenian hasta septiembre de 1975. Los cambios 
propuestos por dicha delegaci6n, asi como la inf'ormaci6n re
cabada durante octubre y noviembre del mismo año dieron lu-
gar, en diciembre de 1975, a la publicaci6n de la primera r~ 
visi6n del Estudio de Factibilidad que se habia presentado -
cinco años antes (Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, -
S.A. British Steel Corporation, 1975). 

Por último, en mayo de 1977, después de haber sido to
talmente concluida la primera etapa del proyecto a fines de-
1976, se hicieron c~culos definitivos de su costo de capi-
tal. Oficialmente se dice que la operaci6n de las plantas se 
inici6 a partir del 10. de enero de 1977, por lo que todos -
los costos en los que se incurri6 antes de esa fecha, deben
ser considerados como de inversi6n. 

Entonces, el monto de la inversi6n ascendi6 a 5 161.1-
millones de pesos de componentes mexicanos m~s el equivalen
te a 532. 5 millones de d6lares de componentes extranjeros. A 
la paridad que exist1a hasta agosto de 1976 y que prevaleció 
durante el periodo de construcci6n del complejo, el costo t,2 
tal del proyecto fue de 11 817 millones de pesos de los cua
les el 43, 7% correspondi6 a componentes nacionales y .el - -
56.3% a componentes extranjeros. 

El detalle de los costos de capital, as1 como los efe~ 
tos sobre éstos, de la devaluaci6n monetaria ocurrida en - -
agosto de 1976, se aprecian más claramente a través de las -
comparaciones entre costos de inversión con revaluaci6n de -
activos, o sin ella. Al utilizar la tasa 1 d6lar = S22. 50 pa
ra revaluar la parte de los costos erogados en el exterior,
sc alcanza una cifra de 17 152,5 millones de pesos, en vez -
de l.:l calculada a la paridad anterior, que fue de 11 827. 5 -
millones de pesos. E~ta cifra de costos de inversión, cuando 
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se e.fect!la la revaluaci6n de activos, significa que se verán 
afectados los pagos de créditos obtenidos para compra de 
equipos en el exterior; no hay que olvidar, sin embargo, que 
tambi~n se incrementa el valor de los equipos mismos. 

SICARTSA, PRIMERA ETAPA 
cosro DE CAPITAL CON REVALU.ACION y SIN REVALUACION 

CALCULADO A FmALES DE 1976 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Obra Civil 
Montaje y Equipo 

Terrenos 
Edificio 
Mobiliario y Equipo de 

Of'icina 
Otros Equipos 
Aparatos e Instrumentos 
Maquinaria y Equipo 

Auxiliar 

Depreciación Acumulada 

Gastos Preoperativos*** 

Total 

Fuente: SICARTSA. Mayo de 1977. 
* 1 d6lar = S22.50. 

** 1 d6lar = si2.50. 

Con 
revaluaci6n* 

2 160. 3 
, 3 552. 8 

5.3 
19.5 

70.5 
36.6 

3.8 

38.6 

( 41. 2) 

1 300.2 

17 152.5 

Sin 
·revaluaci6n** 

3 160.3 
8 227.8 

5.3 
19.5 

70.5 
36.6 
3.8 

38.6 

(41. 2) 

1 300. 2 

11 827.5 

*** Incluye 10 millorv!s por moratorias sobre intereses, 
as1 como recargos sobre impuestos, hasta al 31 de -
diciembre de 1976. 

Entre los 8 061 millones de pesos estimados como ces-
tos de invcrsi6n de la primera etapa del proyecto, hasta me
diados de 1975, y el ~ltimo c~lculo que sit6a estos costos -
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en 11 827.5 millones de pesos, {todo a la paridad de 1 do- -
lar= $12. 59), existe un incremento porcentual de 46. 7. Di-
cho aumento es causado por varios factores entre los que se
destacan: 

1) Un proceso de in.f'laci6n que ha continuado durante -
varios años. 

2) Sucesivas devaluaciones del d61ar americano (que 
afectaron, en la misma medida, el valor del peso ffi!:_ 

xicano) frente a monedas europeas y asiAticas. 

3) Premura por terminar la construcci6n de las plantas 
en el tiempo previsto; ésta ocasion6 el pago de ma
yores precios de materiales y mano de obra empleada, 
con relaci6n a los normales. 

4) Desperdicio, errores de apreciaci6n, fallas durante 
la ejecuci6n, etcétera, que necesariamente redunda
ron en costos mayores a los previstos. 

5) En la estimaci6n mAs reciente se incluyen algunos - . . 
. ·"'·~-l<~~-~ú,~~ 

gastos preoperativos que no hab1an sido calculados;'"'~X~~R" 
.·• .. ;,·,,.,.,,:-) 

ello se refleja en los costos totales. W~J;: '~~;,.,:··· 
.. ,--:· . ·. -~ .-. ¡--, -

La in.flaci6n externa pudo no haber afectado los pre- -
cios de los equipos, pues desde un principio de firmaron coE 
tratos a precios fijos con las empresas proveedoras; no suc~ 

di6 as1 cuando la moneda en la que deb1an pagarse los bienes 
se revalu6 con relaci6n al d6lar americano. Internamente, el 
proceso inflacionario se tradujo en aumentos de precios de -
los materiales de construcci6n y el pago de sueldos y sala-
rios mayores; factores que afectaron directamente el costo -
de montaje de los equipos obtenidos, as1 como el costo de 
construcci6n de l~ obra misma. 

La inflaci6n y/o las devaluaciones monetarias están 
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fuera del control de la empresa y del sector siderúrgico mis 
mo; debido a ello, los costos originados por cualquiera de -
estas causas, no pueden ser evitados por la emp.resa. Cuando
se presentan desperdicios y errores de apreciaci6n derivados 
de .fallas en la planeaci6n, o por problemas durante la ejec~ 
ci6n, se reflejan en costos más altos que pueden y deben ser 
evitados; la responsabilidad, en estos casos, corresponde 
tanto a la empresa como a los organismos contralores y al g.2 
bierno, cuando la empresa es de participaci6n estatal. 

La segunda etapa del proyecto se encuentra actualmente 
suspendida. Originalmente se estim6 una inversi6n total de -
3 613.3 millones de d6lares (45 166.3 millones de pesos an-
tes de la devaluaci6n) de los cuales un 49, 8% representaba -
compras de equipo y pago a .factores nacionales. La magnitud 
tan grande de la inversi6n requerida llev6 a los planeadores 
a incluir, dentro de los costos de capital, previsiones por
contingencias f1sicas y por contingencias de precios que 11~ 
gaban al 33.1% del costo total (The World Bank 1976); no se
incluyeron ajustes por posibles cambios en paridad monetaria. 

El proyecto de la segunda etapa se encuentra en estu-
dio para su posible implementaci6n en el futuro próximo. Co
mo se est! replanteando totalmente dicho proyecto, a fin de
que mejor se ajuste a las condiciones económicas y financie
ras del momento, as! como los nuevos niveles de demanda, las 
estimaciones concernientes todav1a no se definen con clari-
dad y desde luego no han sido aprobadas. 

CONCLUSIONES 

Aparte de consideraciones de politica económica nacio
nal en cuanto a la justificación del proyecto SICARTSA, debe 
íl.nalizarsc a fonclo el aspecto financiero del mismo a la luz
cle las condiciones actualc s del pa.1 s. 
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En la primera versión del estudio de .factibilidad de -
la empresa, presentada en diciembre de 1975, en base a las -
cifras de octubre del mismo año, se concluy6 que el proyecto 
era autofinanciable en sus dos primeras partes; se afinn6 
que las utilidades previstas de la operación de la primera,
Y posteriormente de la segunda etapa, serian su.ficientes pa
ra cubrir el pago de cr~ditos e intereses conforme éstos se
.fueran presentando. 

En cuanto a rentabilidad, se calculó una tasa de recu
peración de 13% para la primera etapa. El Director de la e!!l 
presa (Orive Alba, 1976), en su discurso de inauguración de
la planta en noviembre de 1976 dijo que: habiendo "vuelto a
actualizar los estudios financieros considerando el aprove-
chamiento de la capacidad instalada y ahora también la .flot~ 
ci6n del peso y las nuevas oportunidades de exportación que
tienen nuestros productos ..• de confirmar una vez m[ls •.. -
que SICAR.TSA es rentable y autof'inanciable". 

El panorama financiero que presenta el complejo side-
r~rgico SICARTSA, permite en .forma general justificar la in
versi6n realizada en él, pues la recuperaci6n de la inver- -
si6n, que el proyecto presenta a corto, mediano y largo pla
zo es atractiva y aceptable. 

INFRAESTRUCTURA MARITIMA 

Como todo pa1s en desarrollo, México afronta el probl~ 
ma del equilibrio en su canercio exterior, situaci6n que se
agrava por un sin número de problemas que presentan las ins
talaciones de transporte maritimo, como por ejemplo: u~a de
ficiente e ineficaz transportación mar1 tima, una escasez de
unidade s navales, unas inadecuadas y antiguas instalaciones
portuar ias. 

La flota mercante está formada por poco más de medio -
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centenar de embarcaciones de altura y cerca de 2 500 de cab,2 
taje y mixtas, incluidas las petroleras con una capacidad 
que apenas re basa las 800 mil toneladas. Se dispone de 62 -
puertos de los cuales 12 se consideran de altura y los res-
tantes de cabotaje, pesca y turismo. 

Estas terminales con sus deficientes operaciones enca
recieron la competencia de los productos en el mercado naci,2 
nal, estos puertos crecieron y funcionaron sin ninguna pla-
neaci6n, con sistemas deficientes de administración que los
hicieron inoperantes. 

En el año de 1974, las estad1sticas revelaron que el -
comercio realizado a través de puertos mar1timos estaba for
mado de la siguiente manera: las importaciones casi llegaron 
a los 60 000 millones de pesos, mientras que las exportacio
nes .fueron por un valor de 30 000 millones de pesos, lo que
significa un déficit de 30 000 millones de pesos en el comer 
cio que realiza el pais. 

PUERTO DE LAZARO CARDENAS 

Los estudios para la selección del lugar se iniciaron
en 1959 y la elección del lugar definitivo est~ directamente 
relacionado con la existencia de los yacimientos de hierro. 

Inicialmente se pens6 en la construcción del puerto en 
la desembocadura del r1o Acapilcan, Estado de Michoacán, en
la zona de El Pichi. Los estudios comprobaron que esta tlrea
no tenia buenas caracter1sticas naturales. Se realizaron nu.!:_ 
vos estudios, esta vez en la zona de la Bahia de Petacalco,
Estado de Guerrero, en la cual las condiciones eran más fav2 
rables (existencia de una fosa mari tima). Este sitio fue - -
abandonado por encontrarse al lado opuesto del rio en el que 
se encuentra grnn parte de las re scrva5 de hierro y, en esa
época, esto implicada la construcci6n de un aran puente pa-
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ra unir ambos lados. El sitio definitivo para la construc- -
,ci6n del fuerte de L~zaro Cárdenas es el que se encuentra en 
la desembocadura del R1o Blasas, en la Boca de Burras. 

El Puerto de L~zaro Cf:ird.enas, que es la comunicaci6n -
¡marítima de la Siderúrgica Las Truchas, est~ considerado co-
1mo un puerto moderno que cuenta con todos los adelantos téc
,nicos y los equipos necesarios para su eficaz funcionamiento. 
El puerto se concluir~ en el año de 1981, ernpez6 a funcionar 
parcialmente en el año de 1973, con un movimiento de carga -
de 100 mil toneladas, cuya totalidad fue en maquinaria y - -
equipos destinados a la sider'Clrgica, se estima que este mov,i 
miento de carga aurnentarll a 1 600 000 toneladas en 1979 y a
mAs de 3 millones de toneladas en 1985, ci.fras que revelan -
su importancia. 

La zona de influencia del puerto abarca 174 municipios 
de los Estados de Jalisco, Guerrero, Guanajuato, MichoacAn y 
otros donde hay actividad económica, agr1cola e industrial. 

La Secretaria de Marina, encargada de las obras portu_e 
rias habia invertido, hasta el año de 1974, cerca de 300 mi
llones de pesos en la construcción del puerto, en la primera 
etapa de esa terminal. 

Se construy6 una escollera en la margen derecha de la
desembocadura del Río Balsas, con una longitud de 313 metros 
y de 3 a 8 metros de corona formada por piedra de todos tam_e 
ños. Se concluye un camino por toda la margen derecha del -
rio, con una longitud de 3 750 metros. Se construye un bor
do de contención de 4 metros de altura sobre el nivel de las 
mareas bajas. 

El canal de acceso para grandes embarcaciones, se cons 
truirá en tres etapas: 
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La primera, con un ancho de plantilla del canal de 80-
metros y 10 metros de profundidad. 

La segunda etapa, se ampliar~ la plantilla del canal -
a 220 metros y se le darfl una profundidad de 14 metros. 

La tercera etapa, el canal tendr~ una pro.f'undidad de -
16 metros para permitir la navegaci6n de embarcaciones de 
hasta 100 000 toneladas de peso muerto. 

Por lo que respecta al muelle, éste se construyó de 
200 metros inicialmente para las necesidades de la planta, -
en el año de 1975 se ampli6 a 1 050 metros de longitud, para 
la recepciOn del carb6n para la planta y por último el mue-
lle tendrll una longitud de 1 880 metros, para todo tipo de -
servicios. 

La Secretaria de Marina, prevé en los próximos años 
una inversi6n de 500 millones de pesos, para completar las -
instalaciones y servicios, del m~s moderno y funcional Puer
to Maritirno de la República Mexicana. 

Presentamos a continuación datos de las actividades,
de los principales puertos de altura del pais, donde el Pue!. 
to de Lázaro CArdenas demuestra su importancia a pesa!' de 
ser, uno de los m~s recientes en su construcci6n. 
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SISTEMA NACI(UAL PORTUARIO 
RESUHEH DE llISl'ALACIONES AL 31 DE OCTUDRE DE 1976 

Unidad 

Veracruz, Ver. 
Hanzanillo, Col. 
Ensenada, B.C, 
Mazatlfut, Sin. 
Gua;-::ias, Son 
Coat:::acoalcos, Ver. 
Tar.ipico, i'am¡is. 

Puerto Madero, Chis. 
Aca;:ulco, Gro. 
Salina Cru:::, Oax. 
Progreso, Yuc. 
Puerto Villarta, Jal. 
San Carlos, 3,C, 
LAzaro CArdenas, Hich. 

F'uente: Secretaria de tlarina. 

SIS1'EHA ::AC IOi:AL PORTUARIO 

Unidad Increso Costo 

Veracruz 35. 73 22. 33 
:'ar.;iico 20. 3:.i 15.n 
Coat :::acoalcos 12.01 S.00 
tbnzanillo 9.24 7. 26 
Ac;¡¡iu.lco 5, 52 3,55 
Liza!"::> Clu'denas .;5 .52 
Progreso ·--= (). 17 
Er:.se!:ada 1. '.' 5 ~. 2 .i 
Sali!¡'.l Cruz 3.32 7.:,2 
(}.t;'l)''":""'-.~.S 2. 1i 3 ~. 20 
;:.-i::i:-~111 3. ;· .2 5., t; 
f'.1erto Vallarta , . 1 3 2. ~ .3 
Sru: .:ar los 4.02 5., 1 

í'.1e:-c e ?!:idero ,04 . '- ~' 

F''.lt.~!·. :e: S·~::::·e t vi .·t .:e ;,ki.r ir.a. 

Valor Total 
de Registro 

283 798 920. 55 
211 603 906. 25 
201 240 396. 3S 
165733781.58 
135 905 356. 25 
~18 775 531.40 
113 588 841.50 
87 740 995.00 
69 762 908.00 
40 082 524.00 
37 351 729, 28 
35 164 820.33 
14 495 480. :;5 

2 230 000.00 

517 485 692.13 

Diferencia 

10.40 
4.44 
3. 95 
1. 9S 
1 . 97 

. 13 
( 5. 49) 
(4. 7 1

) 

(4 JO) 
( 3. 74) 
I· . '.14) \ 
(, .o:.) 
'• . 03) \ 

(;. ~1) 
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Como puede observarse, los únicos puertos del sistema
portuario, que generan una utilidad relativa· son: Veracruz,
Tampico, Coatzacoalcos, Manzanillo y, Lázaro C(u>denas. Sin E!!!!, 
bargo los saldos positivos de las terminales antes menciona
das, no logran equilibrar el movimiento de transporte mari ti 
mo nacional. 

El Puerto de Lllzaro C~denas, se convertir! en un im-
portante factor del crecimiento econ6mico de la región y de
México, ya que impulsará el desarrollo agrícola e industrial 
de una vasta zona. 

HIDROELECTRICA DE LA VIl.LITA. (JOSE MARIA MORELOS). 

La obra fue iniciada en 1964 y terminada en 1968. Com
prende una estación generadora de energia eléctrica; incluye 
también el aprovechamiento de la presa como paso de la carr~ 
tera costera del Pacifico y del ferrocarril y del agua alma
cenada en el lago artificial para el suministro de agua a la 
irrigación del distrito de riego de la presa José Maria Mo~ 
los cuya extensi6n es de 13 500 Ha., de tierras irrigables -
por gravedad. 

Tanto los trabajos de construcción como los dem~s, f~ 
ron coordinados entre la Comisión del R1o Balsas y la Comi-
si6n Federal de Electricidad debido a la conexión que habia
entre esta presa y la del Infiernillo. Hubo coordinación con 
la Secretaria de Marina en lo referente al control de la can 
tidad de flujo por el brazo del R1o del Delta que alimenta -
la boca de Burras, para la protección del puerto de dep6si-
tos que podr1an ser arrastrados por el rio en el periodo de
lluvias. 

Esta presa se localiza sobre el R!o Balsas aproximada
mente a 100 km., al Sur de la ciudad de Apatzingán, 55 km.,
abajo de la presa de El Infiernillo y a 13 km., de la desem
bocadura del mismo r1o en el Océano Pacifico. 
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El Rio Balsas, sirve como limite a los estados de Gue
rrero y Michoacán, quedando a la margen izquierda el munici
pio de La Uni6n en el Estado de Guerrero y en la margen der~ 
cha, el municipio de Melchor Ocampo (L!zaro C!rdenas) en el
Estado de MichoacAn. 

A continuaci6n se presenta un cuadro con la distribu-
ción de la inversión realizada, para la construcción de la -
presa: 

INVERSION REALIZADA EN LA PRESA 
E HIDROELECTRICA JOSE Ma. MORELOS 

(LA VILLITA) 

Concepto 

Indemnizaci6n y Campamentos 
Caminos 
Presa José Ma. Morelos. 
Planta Hidroeléctrica La Villita 

TOTAL 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad. 

Cuan tia 
(pesos) 

24 790 500. oo. 
10 605 800.00 

362 976 700.00 
578 ioo 000.00 

976 473 000.00 

El ~rea de riego tiene un total de 14 000 Ha., 9 876 -
Ha. , en el Estado de Michoac~ y 5 124 Ha., en el Estado de
Guerrero; a la fecha solo se cosechan 3 5CX) Ha., y se tiene
prevista una utilización del cien por ciento para el año - -
1980. 

Este distrito de riego, actualmente subutilizado, con_:! 
tituye un importante área potencial para el desarrollo de p~ 
queñas y medianas empresas agroindustriales. 
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CAPITULO 14 

SISTEMA DE TRANSPORTE. 

Los objetivos principales de un plan caminero son los
de lograr, la comunicaci6n carretera de las diversas capita
les·de Estado, puertos maritimos y lugares Eronterizos entre 
si con la capital Eederal, y el mayor nW!lero de cabeceras m~ 
nicipales con su respectiva capital estatal. En el aspecto -
económico se deben interlazar los centros de producci6n y -
consumo, actuales y potenciales tanto a nivel nacional, como 
regional. 

En el ramo de inversiones en carreteras en los 11ltimos 
años en la región en estudio, se registraron considerables -
cantidades para la ampliaci6n de vias de comunicaci6n, para
los sistemas urbanos en la región. Estas inversiones solu-
cionaron las deEiciencias en la comunicaci6n para la integr~ 
ci6n de la zona de la siderúrgica, con el resto del pa1s. 

La desembocadura del R1o Balsas Eue comunicada con el
resto del Estado de Michoac~ por una brecha transitable so
lo en temporadas de seca, que se abri6 a partir de Uruapan -
por los años treintas a promoci6n de la Comisi6n de Tepalca
tepec, La Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas cons 
truy6 la carretera Cuatro Caminos-Arteaga-Playa Azul de 203-
km., de longitud; fue concluida en octubre de 1970. 

La Comisión del Balsas,· comenzó a trabajar en la red -
de caminos de la regi6n, ya sin interrupciones desde el aña
de 1963, cuando construyó el tramo Melchor Ocampo del Balsas 
(LAzaro C[lrdenas)-La Orilla, de 5 km., de longitud. 

Los caminos, se analizaron en dos grupos, para que 
este sistema se encuentre integrado entre s! y la zor1a con 
el resto del pais. 
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El primero corresponde, a los caminos necesarios para-
1 completar la red .federal, para que ésta f'acilite la integra
ción de regiones y, permita la integraci6n de los polos de -
desarrollo. 

El segWldo, f'ormado por los caminos de penetración ec2 
nómica, para fortalecer los vínculos entre los polos de des_! 
rrollo y las zonas de influencia. 

Tipos de Caminos. 

Caminos Federales: 

Cuatro Caminos-Playa Azul 
Zihuatanejo-Playa Azul 
La Orilla-L~zaro Cflrdenas 

Caminos Vecinales: 

Aeropista Coahuayutla 

203 km. 
, 22 km. 

5 km. 

La Orilla-SICARTSA-Puerto L~zaro CArdenas 
Aeropista de La Orilla 

Caminos Mano de Obra: 

De la Uni6n Guerrero a: 

Coahuayutla 
Chut la 
Joluta 
Feliciano 

De José Azueta Guerrero a: 

Agua de Correa 
Coahuayutla 
San Miguelito 

65 km. 
3,3 km. 
.6 km 

1. 2 km. 

2.0 km. 

1.4 km. 
2.2 km. 
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Caminos pavimentados que componen, el proyecto .inte- -
gr al de la . zona de Lllzaro Cárdenas. 

Guacamayas-Los Coyotes 
Los Llanos-Nueva Cuadrilla 
Lagunillas-Las Juntas 

21 km. 

33 lcm. 
8 Ion. 

Agua Zarca-entronque carretera LAzaro Cirdenas-Zihuat~ 
nejo. 

La Vainilla-Nueva Cuadrilla 
Infiernillo-entronque carretera La Uni6n-Coahuayutla. 

Terracer1as: 

Arteaga-Los Pozos, Michoac~. 

El Guayabo-entronque carretera Llzaro C~denas-Zihuat~ 
nejo. 

Agua Zarca-El limón-entronque carretera-Llzaro C~de-
nas-Zihuatanejo. 

Coahuayu.tla-La Amatepec, Guerrero. 

Coahuayutla-Texaman, Guerrero. 

Agua Zarca-Infiernillo, Guerrero. 

Las principales inversiones realizadas en la zona, en
e l ramo carretero quedan manifestadas en el siguiente cuadro: 

El plan de programa carretero 1971-1976, involucra en
los pr6ximos diez años 10 000 km., de obras en proceso y la
construcci6n de 30 000 km., de nuevas obras. 

La red federal para el año de 1980, se estima en una -
longitud de 120 000 km. 
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INVERSIONES HECHAS EN EL SISTEMA CARRETERO 

' Concepto 

Carreteras Federales 

Cuatro Caminos-Playa Azul 
Zihuatanejo-Playa Azul 

Caminos Mano de Obra. 
De José Azueta a: 

Agua de Corre a 
Coacoyula 
San Miguelito 

De La Uni6n a: 
Chut la 
Joluta 
Feliciano 
Coahuayana 

TOTAL 
Fuente: Secretaria de Obras P<A.blicas. 

Inversión 
(en millones de pesos) 

173. 9 
101.0 

.780 

2. 386 
278 .066 

La tendencia extrapolada del crecimiento de la red fe
deral de carreteras se muestra a continuación: 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Longitud en JCm.. 

71 700 
75 600 
79 600 
83 800 
88 100 
92 700 
97 500 

102 500 
107 700 
113 200 
, 19 000 

Para visualizar la aportaci6n, que la Siderúrgica L~z~ 
ro Cárdenas agreg6 en carreteras, a la red federal de cami
nos, tenemos. 



Lázaro CArdenas, queda integrada a la red f'ederal na-
cional de carreteras, por las siguientes vias: 

L~zaro CArdenas-Morelia-La Noria-México 
L~zaro Cfu'denas-Morelia-Toluca-México. 
L~zaro CArdenas-Acapulco-México. 
L~zaro Cfu'denas-Zamora-Guadalajara. 

/ 

VIAS. FERREAS. 

783 km. 
674 km. 

745 km. 
513 km. 

Por lo que respecta a la inf'raestructura para el tra?l,! 
porte f'erroV:iario, se debe apuntar que la magnitud de las in 

1 -

versiones/que presentan la realizaci6n de este tipo de obras 
y la~ __ condiciones del servicio que prestan, hacen que su pr_2 
gramaci6n se limite a aquellas obras que vayan a satisfacer
una clara necesidad de transporte masivo, el transporte fe-
rroviario que se asocia inevitablenente a la industrializa-
ci6n, deber~ recibir atenci6n en esa misma medida. 

Existen zonas de gran potencialidad, que tarde o tem-
prano requerir~ de este servicio. Esta demanda en materia -
de nuevas v1as férreas, se ve apoyada por l.a po11tica de de~ 
centrali zaciOn industrial que, adem~s, provocar! importantes 
rectificaciones en los trazos y la modernizaci6n de aquellos 
tramos que tendrán un notable incremento de trA.fico. 

La red ferroviaria del pais tiene una extensión de 
19 700 km., en sus rutas de intercomunicaciOn y, de 4 600 km. •. , 

en vi as auxiliares de maniobras y servicio, lo que hace un -
total de 24 300 km. 

El flete m6vil, segó.n estadisticas del año de 1971, 
fue de 50 millones de toneladas netas con un recorrido medio 
de 522 km., la tasa anual de crecL~iento del flete móvil ob
servado en los 0.ltimos años, es de 5. 5 por ciento. 

La construcción de la vía férrea Cor6ndiro-L~zaro Cb.r-
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denas, que servirl para el movimiento de los productos terrrJ. 
nades al mercado de consumo y, de la materia prima hacia la
Siderfu-gica Llzaro C'1-denas Las Truchas ( SICARTSA); se prevé 
la terminaci6n de la via en el año 1978, cuando la planta 
alcance una producci6n de 1. 5 millones de toneladas. 

En las cercanías del Puerto L'zaro Clrdenas, se proye.s_ 
ta una terminal para trenes de carga y de pasajeros, en su -
extremo sur quedar~ conectadas las vias para la siderí'u'gica 
y para los servicios portuarios, que contaran con patios de,!l 
tro de sus propios recintos de acuerdo a sus necesidades. 

El recorrido de esta linea, que mantendrl la comunica
ciOn y transportaci6n al centro del pa1s será de: 

Morelia-Uruapan-Llzaro Cllrdenas 

Tendri una inversi6n de 1 150.0 millones de pesos (Se
cretaria de Obras P<lblicas). 

AEROPUERTOS. 

Para examinar objetivamente la situaci6n actual en 
transportación ~érea y ubicarnos dentro de un marco, nos re
Feriremos a las siguientes cirras; se tienen registrados 351 
aviones comerciales, 2 212 privados y, 283 por parte del go
bierno. 

En 1971, se transportaron 9 millones de pasajeros en -
276 374 operaciones, que signif.ic6 un crecimiento del 18% 
con respecto al año anterior; si consideramos que el crecí-
miento mundial es del 14% podemos apreciar la importancia -
que este transporte adquiere en el pais; para 1980 se calcu
lan 14 millones de pasajeros. 

A diferencia de los transportes terrestres, la a vi a- -
ci6n tuvo un rápido desarrollo en la zona, y ello es muy ex
plicable. Ya en 1930 se señala la presencia de Francisco Sa-
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rabia (VAzquez, 1951: 135), uno de los pioneros en ligar por 
via aérea la zona con Uruapan. 

En la década de 1940, y conjuntamente con la dotación
de ejidos en la zona "en Melchor Ocampo del Balsas se hizo -
el nuevo campo de aviación, cercano al poblado, en la parte
Sur y en la margen derecha del Rio Balsas, con extensi6n de-
1 000 metros de largo por 400 de ancho". Se ha subrayado n~ 
vo, pues esto denota que desde antes la zona contaba con - -
ciertas facilidades para la navegaci6n aérea. En Playa Azul 
también se diseñó y construy6 un campo de aviación, a la ori, 
lla del mar. Ambos campos Eueron ~onstruidos con la coopera
ci6n del gobierno del Estado e integrantes del destacamento
militar (Vlzquez, G. 1951. 121). 

Dos compañias ~reas conectaban Melchor Ocampo del Bal 
sas con Uruapan y Acapulco. Aerovias Michoacin-Guerrero vo
laban tres veces por semana en la ruta Uruapan-Apatzingan-A!, 
teaga-P1aya Azul-Melchor Ocampo-La Uni6n-Zihuatanejo y Aca-
pulco como punto final; el recorrido inverso lo realizaba 
los otros tres di as de la semana. Lineas Aéreas ficho hacia 
un vuelo diario Uruapan-Azaptzingan-Aguililla-Playa Azul, 
regresando el mismo dia a Uruapan (Vt...zquez, G. 1951, 
, 21). 

Oltimamente ha disminuido el tr~sito debido a la fac,i 
lidad y menor costo que proporcionan los caminos que se es-
tAn construyendo, sobre todo en la zona costera de Playa - -
Azul, por ser un lugar de inter~s tur1stico, y actualmente -
hay vuelos diarios de AeroMéxico a Ciudad L~zaro c:...rdenas,
con pista cercana al casco de la vieja Hacienda La Orilla. -
A fines de 1976, al finalizar la construcción de la sider~r
gica, vuelven a interrumpirse los vuelos con la Ciudad de 
México. 
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.· ,¡'~Ji~ ... 
El programa de inversiones, contempla un conj\lñt(>' de -

mAs de 60 aeropuertos para welos de largo, median()' y;.c:orto
alcance, en los cuales, se realizarlm obras de con,S;,rucé:i6n-
o modernización. : ·'..;,, ... >·' " 

La construcci6n 
cas mu.y particulares, 
dades de transporte a 

de cinco aeropuertos de 
que tienen la misión de 
los polos de desarrollo, 

; '::-' ;-;·,~;' , . ; ~':.' .' 
.·,;;.' . 

.f: 

caracteristi-
generar Eacili ¡-.-
industrial y--

tur1stico, estos son los de Cancún, Manzanillo, San José del 
Cabo, Cabo San Lu.cas y el de Zihuatanejo (con una inversi6n
de 1. 5 millones de pesos); aún cuando podemos decir que el -
sistema aéreo es dexicitario, es obvio, que las obras reali
zadas desde que el plan se implement6 en 1966, se han satis
fecho en gran medida los incrementos que el sistema ha pre-
sentado, provocando nuevas rutas de la red aérea. 

A continuaci6n, se presenta un cuadro analizando las
inversiones en obras, realizadas en L!lzaro C[irdenas en el -
periodo 1960-1977 . 

• 



DIVERSIOIT E:l ODRAS REALIZADAS EN EL ff:RIODO 1960-1974 

Y LAS PROYECTADAS DE 1975 a 1977 PARA EL HUUICIPIO DE 

LAZARO CARDEHAS 1 

Millones de pesos 

124 

Concepto 
a precios corrientes 

Energfa eléctrica 
IrrigaciOn 
CO!llunicaciones 
a) Carreteras 
b) '.:ar.linos (y ?uentes sobre vertedor 

de la presa JMH) 

e) Ferrocarril (CorOndiro-L~zaro C~ 
denas) 

d) Puerto 
e) Aero¡ouerto 

.5UHA DE .I:lFRAESl'RUCTURA ECO!!OUICA 

EducaciOn (escuelas y canchas depor
tivas) 

Salud ( Il!SS y rehabilitaciOn hospita 
~~ -

Vh'ienda y urbanizaciOn 
a) Popular~ (FDLC) 

b) Otras (innobiliaria SICARTSA) 

Servicios 
a) Sanitarios (agu~ potable) 
!:>) Administrativos (Palacio !lunicipal) 

Con;:lejo sider(irgico 
Pro:-,otora del '.'.alsas 
S;qeri:ientaciOn para fomento agropecua
!'io 

Ir.::ersiones ejiU~:es 

r:vt:Rsro:: :'o:·,u, 

.\.:._:tl!io3 Jatos t!'.~t~.n subcst1:'1ados. 

226.4 

530.8 
2 748. 2 

879.4 

18.9 

150.0 
498.4 

1. 5 

4 505.4 

4,7 

101 .o 
101.2 
557,0 
544.2 

6.6 
3.G 
J.O 

213.5 

5 718.9 

10 440.0 

0.3 
9,3 

10 449.6 

16 , 68. 5 

• .:0 <,e ti<!lll!!c hi cifra•:; de construc·::iOn realizad" por I:IDECO, 
::: :'O: .. \V ~ :· y ~u~:o:~~AS. 
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CAPITULO 15 

SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA) 

El sector primario y sus principales actividades den-
tro de la zona que nos ocupa nuestro estudio, el sector agri 
cola cwnple un papel .fUndamental en el desarrollo de las ac
tividades econ6micas, cano ge~rador de materias primas para 
la industria y ganaderia y como productor de bienes de consu 
mo directo para la poblaci6n. 

Por la relaci6n que existe con la industria y ganade-
ria y por la poblaci6n que depende de ella, deben realizarse 
acciones tendientes a modificar la estructura canalizando 
los recursos disponibles de la zona hacia la producci6n de -
bienes que sirvan como insumos a la industria y ganaderia. 

Este sector lleva implícito estas consi~raciones, a~ 
m's de tomar en cuenta la fuerza de trabajo que existe en el 
medio rural, ya que de esta actividad depende mfls del 60% de 
la poblaci6n total en el Estado de MichoacAn. 

Desde luego que los estudios relacionados con este se.s_ 
tor buscan la movilizaci6n de varios recursos ahora inexplo
tados, la mejor utilizaci6n de los que hasta ahora se vienen 
manejando, as! como el aprovechamiento de las ventajas comp~ 
rativas en la obtenci6n de determinados productos, el estu-
dio es con la .finalidad de analizar la problemAtica de las -
actividades agropecuarias y sus posibles soluciones frente -
al uso de recursos (suelos,crédito, tecnolog1ay aprovecha- -
miento de mercados), representa también un esfuerzo por est!! 
blecer una política integral de fomento agropecuario y una -
f6rmula a seguir para el manejo de esta actividad. 

Haremos menci6n de todos los productos del sector pri
mario en la zona de la siderúrgica y los municipios de in- -
fluencia a ella, en los cuadros que presentamos con los cul
tivos y cantidades cosechadas. 



!-!'..J:; lC: IPIO 

K~:-SAGA 

ME:l.CHOR OC AMPO 

;Q.!JfJAYUTLA 

JOSS A.:".UE"i'A 

l..A 'J1i 1:-l!I 

._- - -- ----·- - -
CUADRO 1: MUllICIPIOS EH ESTUDIO Y CAll.ACTERISTICAS 

POBLACION 
TOTAL 

16 506 

24 319 

10 639 

17 873 

12 234 

SUPERFICIE 
TOTAL J:in2 

3935.41 

1091.52 

3511.50 

1921.50 

1142.00 

FGElITE: CE!lSO GE!IERAL DE POBLACION 1970. 

HABITANTES 
J:m2 

4. 19 

22.23 

3.05 

9.30 

11.59 

~ 



CUADRO 2. SUPERFICIE Y CArfTIDAD COSECHADA DE CULTIVOS 

SUPERFICIE SUPERFICIE CANTIDAD 
CU1.TrJO MU!HCIPIO COSECHADA Ha. REGADA Ha. COSECHADA Kg. 

;JO 

COAIIUAYlJTLA 1.0 - 1 050 
JOSE AZUETA 12.0 - 15 B3B 
LA UUION 449.0 20 82fJ 828 

i\JO!IJOLI 

ARTEP!iA 6.9 - 7 644 
MELCHOR OCAM.PO 105.4 - 68 205 
COAIIUAYUTLA 909. 2 2.5 418 466 
JOSE AZUETA 305.3 2.0 176 064 
LA mnon 4 1s9.5 111.9 3 385 401 

ALGODON 

MELCllOR OCAMPO 15.0 - 16 335 

ARROZ 

LA 1.!NIOU , .o - 1 208 

CACAHUATE (cm CASCA.~A) 

COAIIUAYUTLA 57.0 - 53 828 

CAÍÍA DE AZLK:;AR (PLANTILLA) 
ARTEAGA 2.0 2.0 162 
COAHUAYUTLA 15.5 - 515 ... 

~ 



CONTINUACION CUADRO 2 

SUPERFICIE 

.:'-':. :"IVO MUUICIPIO COSECHADA Ha. 

:.;...:A DE AZUGAH (SOCA Y RE SOCA) 
A.ltTE/l!JA 6.5 
COAHUAYUTLA 43.6 

FRESA 
ARTE/l!JA 1.0 

FRIJOL ( SOLO) 
ARTE/l!JA · 121. 9 
MELCHOR OCAMPO 13.0 
COA!!UAYUTLA 184.9 
.TOSE AZUETA 1.3 
LA UNION 3.5 

FRIJOL ( IllTERCALADO) 

ARTEAGA 2 
MELCHOR OCAMPO 36., 
COA!!UAYUTLA 60.2 
JOSE AZUETA 5.4 
LA U!HON 3.0 

GARBA?EO (PARA CONSUMO HUMANO) 

.TOSE AZlJETA 2.0 

SUPERFICIE 
REGADA Ha. 

6.5 
2.0 

-

1.0 

-
3.0 

9 -
-

2.0 

-
-
4.0 

-

-

CANTIDAD 
COSECHADA K¡¡. 

203 
721 

3 000 

80 619 
10 516 

112 188 
715 

2 620 

1 080 

8 665 
29 363 
2 370 

899 

1 374 

... 
"' <X> 



CONTINUACION CUADRO 2 

SUPERFICIE 
s·M~Tr.:o MUNICIPIO COSECHADA Ha. 

p_.u z ( cmruN SOLO) 

ARTEAGA , 478.4 
MELCHOR OCAMPO 1 676. 2 
COAHUAYUTLA 4 314,0 
JOSE AWETA 2 475.5 
LA UNION 4 413.8 

Y.AI2 (MEJORADO O HIBRIDO) 
ARTEAGA 451.0 
MELCHOR OCAMPO 57 ,9 
COAHUAYUTLA 11. 8 
JOSE AZUETA 575,6 
LA UNION 41.0 

SORGO PARA GRA!IO 

ARTEAGA 4.0 

SORGO PARA FORRAJE 
ARTEAGA , . 6 

MELCHOR OC.AMPO 9.0 

F'UE?l::E: CENSO AGRICOLA-GANADERO Y EJIDAL 1970. 

SUPERFICIE 
REGADA Ha 

12.0 

4.5 
76.3 
16.1 

163. 1 

12.::; 

3.9 

4.0 

CANTIDAD 
COSECHADA Ig 

1 096 5i2 

1 520 708 
3 111 591 

2 076 597 
3 829 525 

708 952 
100 584 

16 434 
837 780 

58 829 

13 000 

3 500 
41 876 

~ 



CUADRO 3. VARIEDAD DE FRUTALES Y PLANTACIONES CON LA CAllTIDAD COSECHADA 

SUPERFICIE PLANTAS O CANTIDAD 
~.::...:":-;o MUNICIPIO OCUPADA Ha. ARBOLES COSECHADA Kg. 

AL;:: A.: .4 TE 
. 1 109 3 577 

5.2 940 23 954 
COAHUAYUTLA ,7 72 6 210 
JOSE AZUETA .3 25 5 041 
LA UNIOO 14.6 2 030 104 299 

CA::; CE~EZA 

JOSE AZUETA .8 500 666 

...: ::-:l)El..0 DEL PAIS 

ARTEAGA - 68 2 380 
HELCHOR OCAMPO - , 18 2 985 

JtJ:l.A;:';W 

A.~TEAGA - 4 72 
MELCHOR OCAMPO - 10 202 

G~'Ai"ABO 

ARTE.l\GA . 1 136 2 241 
MELCHOR OCAMPO 90. 5 , 6 383 5 225 

L ;)1o;¡ 

A.1iTEAGA • 1 81 2 590 
MELCHOR OCAMPO 34.9 7 340 142 999 
JOSE AZUETA 1.0 150 2 088 

... 
\5 



SUPERPICIE PLANTAS O CANTIDAD 

.:u:. :TJO MU!llCl PIO OCUPADA Ha. ARBOLES COSl::Cl!ADA Kg. 

p¡..;:¡c;o 

ARTEAGA 2.3 1 041 54 195 
MELC!!OR OCAMPO 35,4 14 037 102 370 
COA!!UAYUTLA . 1 5 1 680 
JOSE AZUETA 1. 7 175 52 200 

!-~.\!íZA!ZO 

MELCHOR OCAMPO .6 1 48 600 

llARA:<JO 

ARTEAGA - 380 16 1 ca 
MELCHOR OCAMPO 7,3 15 101 28 936 

FA!..MA DE COCO ( COPRA) 

ARTEAGA - 26 337 
~SLCHOR OCAMPO 3 350.7 369 619 2 897 670 
COAHUAYUTLA 6.0 600 8 000 
JOSE AZUETA 1 555,9 168 070 1 304 273 
LA UNIOtl 875.0 52 159 547 864 

PA!.MA DE COCO (FRUTA) 

ARTENiA . 1 83 2 580 
1-ELCHOR OCAMPO 197.2 20 853 719 050 
COAHUAYUTLA 8.5 1 075 35 700 
JOSE AZUETA 8.2 999 37 995 
LA U!HON 22. 1 3 011 147 312 

w ... 



CUADRO 3 CONTINUACION 

SUPERFIClE 

Clfl.TIVO MUNICIPIO OCUPADA Ha. 

PLATA:!O DIVERSAS ESPECIES 

ARTEAGA 1.8 

MELCHOR OCAMPO 53.2 
COAHUAYUTI.A .5 
JO~ AZUETA 13.6 

LA UNION 2.0 

PLATA!iO ROATAI! 

MELCHOR OCAMPO 150. 7 

T AMA .. :'< Il!DO 

JOSE AZUETA 17.0 

FUENTE: CEllSO AGRICOLA - GANADERO Y EJIDAL 

PLANTAS O 

ARBOLES 

7 030 

34 597 

200 

6 490 

600 

58 637 

.1 675 

CANTIDAD 

COSECHADA Kg. 

93 263 

425 584. 

1 600 
238 940 

12 000 

1 426 420 

15 730 

..., 
l\.l 
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Ganader1a: 

La actividad ganadera representa el segundo rubro en -
importancia dentro del sector agropecuario, lo cual se debe
ª las favorables condiciones ecol6gicas que existen para el
desarrollo de las especies ganaderas, principalmente para 
los bovinos de carne y leche y para los porcinos. 

Las concentraciones de ganado bovino se hallan delimi
tadas de acuerdo al tipo de explotaci6n. La explotaci6n del
ganado lechero se realiza con poca tecnificaci6n, excepto en 
unos cuantos estables que cuentan con manejo e instalaciones 
adecuado. La mayoría de ellos se caracteriza por sus instala 
ciones semirústicas y faltas de higiene. 

Las raciones alimenticias que se dan al ganado lechero 
no estrui debidamente balanceadas, siendo practica común que
cada ganadero haga sus propias mezclas sin ninguna base téc
nica. Al aspecto de sanidad no se le presta la atención deb.i 
da pues solo está generalizada la vacunaci6n contra la septi, 
cemia hemorr~gica, .dejtuldose sin prevenir enfermedades como: 
Brucelosis, Tuberculosis y Anaplasmosis. 

Los servicios médicos veterinarios se utilizan casi 
siempre cuando las enfermedades son graves y ya atacaron al
ganado, casi nunca se utiliza con Eines preventivos. 

Respecto al ganado para abasto, se sigue explotando si 
guiendo las viejas normas, que consiste en soltar los anima
les a los potreros sin proporcionarles ninguna alimentaci6n
complementaria, lo cual provoca pocas utilidades puesto que
se carece de praderas artificiales, y las nativas están so-
breutilizadas. 

En el aspecto sanitario se han logrado algunos progre
sos, pues un alto porcentaje de ganaderos aplican vacunas 
contra la septicemia hemorr~gica y el carbón sintomático, en 
toda la zona costera se vacuna contra la derringue, sin cm--
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bargo, son pocos los que se preocupan por desparasitar pese
ª las grandes pérdidas que ocasionan los parásitos, tanto i_!! 
ternos como externos. 

En el Estado de Michoacán se encuentra la regi6n porci 
cola m~s importante del país, la Ciénega Chapala-Bajio. En -
la zona de estudio se encuentra medianas explotaciones dise
minadas por toda la región, con una incipiente tecnificación. 

En el aspecto sanitario se aplica regularmente la vacl:i 
na contra el cólera porcino y la desparasitaci6n. Las explo
taciones a nivel familiar carecen por canpleto de tecnixica
ción, se realizan en instalaciones improvisadas y no cuentan 
con recursos ni asistencia técnica. 

El ganado ovino, la existencia de este ganado dentro -
de la ganadería de la zona costera en estudio corresponde a
ganado corriente ya que por lo general esta es una actividad 
secundaria de los agricultores, quienes utilizan la carne C,2 

mo comple~nto alimenticio y la lana para la manufactura de
artesanias. La explotación de esta especie se hace bajo li-~ 
bre pastoreo. En términos generales esta especie se encuen-
tra en malas condiciones en cuanto a alimentación, calidad -
genética y asistencia técnica. 

Los caprinos presentan los mismos problemas que aque-
j an a los ovinos, encontrfuldose frecuentemente explotaciones 
mixtas de ambas especies, situación que daña a esta activi-
dad. El gran porcentaje de animales corrientes y el manejo -
rudimentario que se hace de ellos, provocan bajos rendimien
tos unitarios de carne y leche. La profilaxis para combatir
las enfermedades m~s comunes en estos animales es prf\ctica-
mente nula, ya que no existen calendarios de vacunación y 
desparasitaci6n debido a la falta de inEormaci6n y por lo 
tanto de asistencia técnica. 

Presentamos el cuadro 4 de ganado en los municipios 
mencionados anterionnente, con su respectiva existencia en -
sus variedades. 



CUADRO 4 

EXISTENCIA Y VARIEDAD DE GANADO 

!-!'.;:; L:H'lO VACUNO PORCillO LANAR 

AlTEAGA 24 689 9 oso 162 

~i:LC í:OR OC Af'.PO 16 065 7 915 93 

COr\!rJAYUT'LA 22 098 13 700 332 

J05E AZUETA 13 508 15 017 107 

LA U!IION 10 382 5 956 329 

~ 

F'JE!íTE: CElfSO AGRICOLA - GAHAIBRO Y EJIDAL 

':~ 

CAPRINO 

4 919 

2 538 

6 146 

5 140 

2 907 

"", 
'=== "-....:::_;? 

CABALLAR 

2 822 

2 611 

3 126 

2 350 

1 771 

~ 

..., 
VI 
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PESCA: 

En las costas de los Estados de Michoacán y Guerrero -
la actividad pesquera se caracteriza por ser de tipo tradi-
cional y por la inexistencia de verdaderos pescadores, auna
do a la carencia de infraestructura bAsica y de servicios 
complementarios, han sido los factores limitantes más signi
ficativos para el desarrollo de esta actividad. 

La estructura productiva de la pesca se caracteriza 
por realizarse en aguas interiores, ya que del volumen ex- -
tra1do en 1973 el 82% correspondi6 a la pesca continental Y
el restante 18% se obtuvo en aguas maritimas. 

Por lo que concierne a la pesca marina existen buenas
perspectivas a mediano plazo, ya que será posible utilizar -
al Puerto de Lázaro C~denas, que segWi lo programado inici_! 
ra su funcionamiento en 1976. Con esto aunque no en el corto 
plazo, se podrá explotar el gran potencial que representa la 
fauna marina del litoral gracias al apoyo que significar! la 
carretera costera. El volumen de la pesca (pescados, crustá
ceos) en las aguas del balsas y en el litoral es insuficien
te incluso para satisfacer la demanda de los restaurantes de 
Cd. Lázaro C[trdenas y de Playa Azul. Con la aparición de nu~ 
vos centros de actividad, el sector primario ya no predomina 
numéricamente. 

SECTOR SECUNDARIO: 

La evolución industrial de la zona de la siderúrgica,
presenta una escasa participación del sector industrial. La
evo:uci6n seguida por el sector industrial en la región ha -
sido una consecuencia del desequilibrio en dicha región que
ha caracterizado el desarrollo industrial del pais. 

La zona ha sido un proveedor de recursos primarios de
los gr~1des centros industriales y conswnidores del p.:d s, 
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convirtiéndose por otro lado, en un mercado de sus productos 
industrial.e s. 

En 1975, m~s de la mitad de las personas activas trab_! 
ja en actividades vinculadas al sector secundario. F\lera de
algunas empresas que producen ladrillos de cemento, la indu~ 
tria de transformación que existe en la región, es esencial
mente artesanal (alimentos, mec~icos de automóviles, tabi-
ques de arcilla, etc.). 

Las actividades del sector secundario pertenecen en el 

1

año de 1975 al sector de la construcci6n. Se espera que con-
1 las comodidades de la infraestructura de la regi6n, atraerán 
en los pr6ximos años no solamente a industrias ligadas a la
producci6n de acero sino también a una gama de industrias de 
transformación (alimenticia, mecrui.icas, muebles, textiles, -
etc.) utilizando para ellos, las materias locales y aquellas 
de las zonas más pr6ximas. Esto permitir~ sin limitar el pe
so de SICARTSA en la zona, rentabilizar las enormes inversi.2, 
nes realizadas en la infraestructura y sobre todo permitir ·
el surgimiento de un verdadero polo industrial polivalente -
que implicaria el desarrollo de la Costa del Pacifico Sur. 

CAPITULO 16 

SECTOR TERCIARIO (CENTROS DE INTERES, COMERCIAL, TURISTICO
y CUL 1URAL) . 

Desde el año de 1970 el nmnero de personas, del sector 
tercia!'io se ha increrrentado considerablemente, para servir
ª una numerosa población flotante que requiere alojamiento,
alimentaciOn, salud, comercio, entretenimiento, etc. 

De las actividades de este sector solamente los trans
portes 5e han desarrollado lo que contrasta con el comercio
y los servicios. El incremento de los transportes se debe a-
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la necesidad de importar por tierra toda clase de mercadería 
(productos alimenticios, productos de uso dom~stico, materi2,; 
les de construcción, medicinas, etc.) por otra parte el movi 
miento de pasajeros con el resto del pais, asi como el movi
miento regional debido a la contratación de las actividades
(f'aenas, servicios) en Ch1dad Lázaro C[u>denas. 

Los servicios comerciales c:oncentrados de h!';>ch0 en Ciu 
dad LAzaro Cfu·denas se parecen m~s al de un gran pu.eblo ru-
ral que al de un verdadero centr•í .. :·:-bano, m~s del 60 por - -
ciento de los establecimientos ccrnerciales excluv.;;:i11o el mer - -
cado, oErecen solo productos alimenticios, mientras que en--
tre 50 y 60 establecirllientos cubren la demanda de la gama 

restante de productos (farmacias, textiles, vestidos, mue- -
bles, p~:pele!'1a, etc.) G1A.adros siguientes: 

Clasificaci6n de los locales d.:: !;ervicios del municipio de -
Lázaro Cfu'denas en i 975 

Tipos de local 

Restaurantes, fondas 

Cantinas, bares 

Jugos y licuados 

Hoteles 

Total 

Número 

, 80 

64 

27 
25 

296 

Fu.ente: Servicios coordinados, Secretaria de Salubridad y 

Asistencia, Morelia, 1975. 



Clasificaci6n de los locales comerciales del municipio de 
LAzaro C~denas en 1975 

Tipo de local NW!lero 

Abarrotes . 61 

Ropa, muebles 67 
Estanquillos 42 
Carnicerias 26 
Tortiller1as 20 
Farmacias 13 
Frutas, verduras 16 
Refrescos, nieves 14 

Total 259 

139 

Fuente: Servicios Coordinados, Secretaria de Salubridad y 
Asiste:ncia, More1ia, 1975. 

Los otros tipos de servicios son poco numerosos e inSJ:! 
ficientes para satisfacer la demanda de la poblaciOn local y 
flotante, trAtese de servicios como la salud (hab1a menos de 
20 médicos en el municipio de Lázaro Chdenas en 1975), ser
vicios como la higiene, las diversiones, la cultura, la vi-
vienda temporal (Hoteles), o los negocios (Bancos). 

Este subequipamiento no se puede explicar por un nivel 
de vida particularmente bajo, al mismo tiempo, el mismo tipo 
de vida en la región es cada vez menos rural, ia gran pobla
ción flotante es de origen urbano y poseen costumbres y com
portamientos de personas en lo que respecta al consumo, la -
salud, la educación, etc. 
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También el subequipamiento en comercio y servicios PUS 
de imputarse primero al gran crecimiento de la poblaci6n de~ 
pués de 1970. 

En 1975 el contexto escolar y sanitario estaba ~Cm in
completo, a pesar de la creaci6n de escuelas desde 1970 se -
estima que aproximadamente 30 por ciento de los niños entre-
6 y 15 años no estaban asistiendo a la escuela, el equipa- -
miento sanitario e:ra todavía mas de.ficiente, lo esencial de
la estructura sanitaria se puso en marcha a .fines de 1975 
con la inauguraci6n de la Clínica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

Las actividades turísticas de la regi6n han sido favo
recidas por los di~erentes atractivos con que cuenta en el -
orden natural. 

Los mercados emisores de turistas a nivel nacional han 
sido predominantemente el Distrito Federal y el Estado de J.! 
lisco. A ni~l internacional los Estados Unidos de Norteamé
rica y Canada, la mayoría pro.fesionistas y empleados cuyos -
viajes son negocios, trabajo y descanso. El medio de trans-
porte utilizado es preferentemente el terrestre. En el ren-
gl6n de in.fraestructura turistica se puede considerar que es 
aceptable en las poblaciones importantes¡ pero hay de.ficien
cias notables en las poblacio~s pequeñas, en el hospedaje -
predanina el servicio no tur1stico lo que muestra la poca i!11 
portancia que se da al turismo. En lo relacionado a equipa-
mento esto también es válido para los servicios de prepara-
ci6n de alimentos y bebidas y servicios complementarios. 

Se observa una escasa promoción tanto individualmente
como conjunta adem~s es notoria la falta de espíritu renov~ 

dor en sus formas de administración y operación de las inst~ 
laciones existentes. 
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Los gobiernos de los Estados de Guerrero y Michoac~ -
han e.fectuado esfuerzos para incrementar la afluencia turis
tica, las acciones emprendidas no han sido suficientes ni -
han obtenido respaldo adecuado del sector privado. 

Buscando la canplementaci6n a los atractivos turisti-
cos para aumentar la estancia y la posibilidad de que el tu
rismo realice un gasto mls elevado se propone la integraci6n 
del circuito y ruta turística denominada ruta de .la costa -
abarcando Playa Azul, LAzaro CArdenas, Las Peñas, Caleta de
Campos y Maruata. Para hacer posible esto se requiere de una 
serie de acciones que han de realizarse en tres etapas co- -
rrespondi6ndole la prinera al sector pdblico, la segunda y -
tercera a la iniciativa privada. 

La artesania constituye una de las .actividades de ma-
yor importancia en cuanto al volumen de personas ocupadas en 
ella y en cuanto al movimiento de capital que significa, ti~ 
ne ademls gran importancia en lo que se refiere a la defe~ 
y conservaci6n de los valores culturales. ~ 

CONCLUSIONES: 

Los resultados que se pretenden tanto para alcanzar 
los objetivos de la siderf.lrgica a un plazo corto, como la d,2 
taci6n de las obr.as de infraestructura, tendra que ser de -
una notable consideraci6n, ya que las inversiones y proyec-
tos mencionados a través de este capitulo, con los adecuados 
instrumentos de planeaci6n y los ajustes a los sistemas ant~ 
rieres, se espera corrijan las fallas que hab1an detenido el 
desarrollo deseado. 

Las inversiones mencionadas .favorecerful a lograr el P.2 
lo de desarrollo en el cual el Gobierno Federal tenia inte-
rés de crear, en la zona de influencia de SICARTSA, fortale
ciendo los aspectos: Industrial, Comercial y Turistico, y 
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desarrollando firmemente los sectores de la producción, agr.!. 
cola, ganadero y pesquero, Eomentando la creación de centros 
comerciales, turisticos y culturales. As1 mismo las vi.as de
comunicaci6n: Aeropuertos, Ferrocarriles, Paerto Marítimo y
Carreteras, completan la infraestructura necesaria para con
vertir a la regi6n de Llzaro CA?-denas, en una zona con la ca 
pacidad adecuada para aumentar el desarrollo industrial y 
econ6mico que de ella se espera y cuyos resultados tienen in 
fluencia a nivel nacional. 



PARTE V 

CAPACIDAD INSTALADA EN LA SIDERURGICA 

LAZARO CARDENAS-LAS TRUCHAS. 
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~w¡· 
Lar¡,,,,n.,~:;w, ;~:~~~ el desarrollo del camino de la industria 

siderflrgi~t,~~i;~~~ los viejos horn~s bajos a la .forja de l~
goa, hasta''l!!'r~dernos trenes laminadores y hornos eléctri
cos, pasando por los convertidores Bessemer y Thomas, por 
los hornos Siemens Martín, y por las .fundiciones. Y también
ha sido igualmente larga la evolución, desde los viejos pro
cedimientos de obtención del .acero, hasta los métodos de f'o!, 
ja, prensa, laminado y f'undici6n; los métodos mAs importan-
tes con ayi.ida de los cuales se da al acero la forma requeri
da para su utilizaci6n en la inchlstria. 

Antiguamente, el hierro se podia obtener exclusi vamen
te en .f'orma de nódulos o lupias semif'undidas. Estos n6dulos
o lupias, llamadas tambi~n goa, resultaban en .forma pastosa, 
porque no se pod1an obtener temperaturas suficientemente al
tas para .fundirlas. El hierro obtenido de esta manera, se P.2. 
dia trabajar fmicamente a base de golpe de martillo hasta 
darle la .forma deseada, ya fuera como armaduras, espadas, 
arados, etc., (este procedimiento se conocia en civilizacio
nes tan antiguas como la Egipcia y la Griega). El martillado 
tenia al mismo tiempo otro sentido: Endurecimiento del hie-
rro, haciendo mAs densa su estructura, aunque no .fuera m~s -
que superficialmente. 

Cuando el hombre hubo perfeccionado la técnica de la -
producci6n de hierro, y m~s adelante la refinaci6n de éste,
dando como resultado el acero, se pudo obtener éste en gran
des cantidades y m~s econ6micaroonte y ya no era posible ni -
económico trabajar el acero cCJT10 los antiguos herreros, que
daban .forma a base de martillazos. 

El acero se obtiene de los convertidores en grandes 
bloques, pero estos (lingotes) son mu.y pesados y de grandes 



145 

dimensiones, por lo cual era imposible trabájarlos con los -
métodos de los antiguos herreros. Entonces fue necesario d!:, 
sarrollar nuevas técnicas y· operaciones para darle forma al
acero, estas nuevas técnicas son: la forja y el prensado, el 
laminado y la fundici6n. 

Para la construcción de barcos y vehiculos se necesi-
tan planchas, para la de edificios; vigas, para la construc-. 
ci6n de mAquinas; barras y piezas f'undidas de las m!s diver
sas formas, alambre para diversas necesidades y un sin núme-

' ro de articulos mls. El bloque de acero, es pues, solo una-
1 etapa del proceso del hierro. Este proceso continúa con las 

operaciones para proporcionar al acero las formas en que pu!:_ 
de utilizarse, aunque solo una parte para uso directo como -
las vigas, per.files y rieles, o en su mayor parte para su- -
f'rir nuevas etapas de transformaci6n, como por ejemplo: en -
las f~bricas de automoviles que han de cortar, acoplar y ba.r 
ni zar las chapas de la carrocería. 

En si pues, la industria siderdrgica est! considerada
como una de las m:is dinámicas del pais y básica para el cES~ 
rrollo econ6mico, lo que implica que el impulso o deterioro
de su crecimiento condiciona en forma muy importante el for
talecimiento de otras actividades y el grado de dependencia
con el exterior. 

Ahora bien, considerando los productos laminados de 
acero y de acuerdo a las previsiones de demanda de productos 
planos y no planos, el déficit de la oferta de los productos 
no planos y planos fué de: 
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DEFICIT DE OFERTA DE PRODUCTOS LAMDrADOS DE ACERO. 

AÑO PROD'IXTOS NO PLANOS. PRODUCTOS PLANOS. 

1975 270,000 TON. -----------------
1977 766,000 TON. 144,000 TON. 

1980 1,500,000 TON. 880,000 TON. 

- Cbiara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, 

El panorama anterior evidencia la necesidad de produ-
cir mayores vol'Omenes de acero e instalar nueva capacidad de 
laminaci6n a .fin de que el pa1s sea capaz de responder a los 
requerimientos del mercado interno que se han señalado. 

CAPITULO 17 

SITUACION DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA NACIONAL 

La creaci6n de una planta e.ficiente en u.na industria -
btisica como es la sider<.trgica, es un .factor determinante en
dicho propósito de regular la actividad industrial. Una arn-
plia y barata producci6n sider'drgica permitir! ayudar al de
sarroi.lo de la economía ru.ral, al poder multiplicar la fabri 
caciOn de maquinaria e implementos agrícolas. Facilitará tam 
bién, la fabricaci6n en nuestro pais de diversos tipos de rTl!!, 

quinaria, de partes y refacciones automotrices, as1 como de
múl tiples bienes de uso diario en el hogar y la oficina. Pr~ 

piciar~ también, la necesidad en México de industrias que 
produzcan bienes de capital que aceleren nuestro desarrollo
industrial sin incidir desfavorablemente en nuestra balanza
de pagos. 

Existen dos alternativas de abastecimiento de la deman 
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la de productos 
976: 

siderl1rgicos que se present6 a partir de - -

I) Ampliar la industria existente adicionalmente a los 
programas actuales de expansi6n. Se podrían cons- -
truir dos o tres nuevas plantas adyacentes a los ya 
existentes, de menos de un millón de toneladas de -
capacidad cada una, lo que, por economías de escala 
resulta antiecon6rnico; o construir una planta de 
dos millones de toneladas de capacidad junto a cua,l 
qW.era de ellas. En este '6.ltimo caso, no deben per
derse de vista los elevados costos, si se toman en
cuenta los siguientes .factores: localizaci6n inade
cuada de la industria actual por la lejanía a las -
.fuentes de materia prima y a los centros de consumo; 
carencia de .fuentes de abastecimiento: de agua, cu.yo 
suministro crearía fuertes problemas que se traduc,i 
r1an en elevadas inversiones de infraestructura; l!:, 
jania de economias de producción de energia hidro-
eléctrica; aumento en el total del subsidio que pr~ 
porcionar1a en relaci6n al abastecimiento de gas n.! 
tural y al transporte ferroviario de materias pri-
mas. El agotamiento de los yacimientos que actual-
mente abastecen a las plantas existentes y el apro
vechamiento en gran escala d~ otras nuevas, requeri 
ria inversiones adicionales en obras ferroviarias y 

equipo rodante que contribuirian a encarecer esta -
alternativa. En resumen, ampliar la industria exi_! 
tente significa, en ~ltima instancia, perpetuar los 
inconvenientes que afectan su localización actual y 
sus problemas de operación, que redundan en eleva-
dos costos de operación-producción y precios de ve~ 
ta 35% más elevadas que las internacionales. 

II) Construir u.na nueva planta siderúrgica integrada to 
talmente moderna y eficiente en una localización 
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que reuna dos condiciores importantes: estar junto
ª los yacimientos de fierro y a un puerto maritimo
siguiendo las tendencias de las principales sider~ 
gicas en el mundo. 

Dadas las condiciones de localización, los .factores 
positivos que benefician los costos de producción -
de una planta moderna y eficiente y la perspectiva
de aprovechar de manera adecuada las escalas de pr~ 
ducci6n que derivan de la .fabricaci6n de productos
siderdrgicos, la promoción de un nuevo proyecto que 
satisfaga estos criterios, significa dotar al sist!:_ 
ma econ6mico del pais de una mayor eficiencia; sig
nifica también la posibilidad de aprovechar racio-
nalmente los recursos de mineral de hierro de que -
dispone la naci6n y propiciar el nacimiento de un -
nuevo polo de crecimiento industrial, que permita -
promover el desarrollo de una lrea que hasta ayer -
habia permanecido marginada de los bene.f'icios del -
crecimiento econ6mico de ~xico. 

Como la economia mexicana ha de continuar desarrollfm
dose, resulta necesaria como probaremos más adelante, la - -
creación de una planta sider'Úrgica que perm.ita el aprovecha
miento de los yacimientos de mineral de fierro de las Tru- -
chas, que sea tan moderna y eficiente, como la mAs en todos
sus equipos y en todos sus procesos, como la mAs moderna y -
eficiente del mundo, que tenga una cap.acidad bastante amplia 
como para obtener economías de escala y que est~ debidamente 
ubicada, esto es, como se presenta en la segunda alternativa, 
próxima a sus yacimientos ferriferos y a un puerto marítimo. 
Mediante todo ello, se lograr~ producir a costos competiti-
vos internacionales, de tal manera que, adem~s de participar 
en el mercado interno, para cubrir los,dé.f'icits de los dive!_ 
sos productos siderúrgicos terminados y semiterminados, pue
da ta~bi~n, de manera permanente, concurrir al mercado de ex 
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portaci6n. El bajo costo de producci6n, menor que el de plél!! 
tas modernas europeas sirT'ilares, permite la obtención de al~ 
tas utilidades netas, después de pagar sin ninguna excepción, 
los impuestos al gobierno y contratar sin subsidios fletes -
ferrocarrileros, combustOleo, electricidad, agua, etc. Ese
mismo costo de producción hace posible que la política de e~ 
portaciones sea conducida con flexibilidad, al poder agregar 
al programa de ventas al extranjero aquellos productos que -
el mercado nacional no demanda en ciertos periodos. Una nue
va planta como la que se ha programado, se integrarA asi, él!:, 

moniosamente, a la industria sider!u-gica nacional ya existen 
te, coadyuv.ando a la preservación de una sana estructura del 
mercado nacional, de manera que las industrias ya estableci
das se mantengan prósperas y en v1a de firme progreso. 

La Sider!lrgica Las Truchas consiste, en una primera 
etapa, en una planta con capacidad de 1. 5 millones de tonel~ 

das de acero para la producción de un mill6n de toneladas de 
laminados no planos y 250,000 toneladas de palanquilla, cuya 
venta beneficia a las empresas sider!lrgicas no integradas 
(laminadoras). En dicha etapa, que inici6 su producción en -
1976, las in'Jersiones estimadas son superiores a 6,000 mill._2 
nes de pesos que incluyen gastos de construcción y adquisi-
ci6n de equipo, supervisión técnica, gastos preparativos y -
costos de estudios de preinversi6n, asi como intereses durél!!, 

te el periodo de construcción y otros conceptos tales como -
capital de trabajo. 

La sider(trgica se localiza en la desembocadura del ba
jo R1o Balsas, en los lL~ites de los Estados de Michoac!n y
Guerrero, para el apro~chamiento de i 30 millones de tonela
das de mineral de hierro de que disponen los yacimientos de
las Truchas, que adem~s de ser los m~s conocidos y estudia-
dos en Ml!xico; representan 1;oco m~s del 30% de las reservas
in-situ de mineral de hier1·0 en el pais. 
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CAPACIDAD ACTUAL INSTALADA Y AMPLIACIWES FACTIBLES. 

Para la capacidad que prevalecía en 1972 y para 1975,
se ha considerado las cifras redondeadas que se estimaron r~ 
zonables durante las plflticas sostenidas. en el mes de julio
de 1971 en la Confederación de Cámaras Industriales, con las. 
tres industrias integradas privadas: Fundidora Hylsa y Tamsa, 
y con la Cfunara Nacional de La Industria de Hierro y el Ace
ro. Para Altos Hornos se us6 la ci.fra que en el año de 1971-
proporcion6 dicha empresa y que es la que su Director Gene-
ral en ese año reiteró, en la conferencia citada como la que 
estaba en vias de ejecutarse y próxima a dar término. 

Para los años mencionados se podrían alcanzar las cap.! 
cidades que aparecen en la Lfunina 1. 

LAMINA 1. 
CAPACIDAD ACTUAL INSTALADA EN TERMINOS DE ACERO CRUDO 

Y AMPLIACIONES ECONOMICAM&NTE FACTIBLES. 
(Miles de Toneladas/Año) 

1971 1975 

AHMSA .............. 2,000 2,500 

FUNDIDORA .............. , ,ooo , '500 

HYL S A .............. 1,000 , ,380 

TAM S A .............. 275 400 

OTROS .............. 625 7'XJ 

TOTAL 4,900 6, 500 

-Fuente: Comisión Coordinadora d~ la Industria Siderú:!'gi
ca (ccrs). 

Como vemos, son, para 1971 de 4,9 millones de tonela-
das por año (que result6 ligeramente exagerada con respecto-
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a la realmente alcanzada) y de 6. 5 millones para 1975. Esta
fil. tima capacidad cubre la demanda hasta ese año si se llega
ran a realizar todas las ampliaciones por las diversas indu.!_ 
trias sider'drgicas del pais, mencionadas anteriormente. 

En un pa1s como el nuestro, no podemos permitir que 
ninguna de las empresas establecidas Eracasen, sino que con
tinue en una v1a de Eranco progreso, cano tampoco que se au
mentara su capacidad de producci6n si hay otros proyectos 
que permitan hacerlo con mayor beneficio para la econania n.! 
cional. 

Por otra parte CONCAMIN 1 qued6 claramente de.finido y -
aceptado que cualquier aumento de capacidad de las empresas
sider!lrgicas, mis alll del demostrado en esta lAmina, equi-
valdria, no a una ampliaci6n, sino a construir una planta t,2 
talmente nueva, ya sea anexa a sus instalaciooes existentes, 
o en una localizaci6n distinta. 

CAPITULO 18 

RECURSOS NATURALES 

Yacimientos de Mineral de Fierro. - Es muy importante
ponderar la situaci6n que prevalece actualmente en el pa1s -
en cuanto a yacimientos de mineral de .fierro. El Consejo de 
Recursos No Renovables ha realizado exploraciones y estudios 
a diversos niveles de todos los yacimientos conocidos en - -
nuestro pais. Estos estudios llevan a la siguiente conclu
si6n. 

Si se estiman las reservas de mineral de fierro, como-
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es usual, sumando para cada yacimiento el 100 por ciento de

las reservas positivas, el 50 por ciento de las probables y
el 25 por ciento de las posibles, el monto total de las re
servas de mineral de fierro, para el año de 1970, descontan
do lo ya e:icplotado, resulta del orden de los 300 millones de 
toneladas. En cambio, si sumáramos cano reservas positivas, 
mas l~ totalidad de las consideradas como probables, m~s la
totalidad de las posibles, se llega a una cantidad del orden 
de los 500 millones de toneladas. 

Todos los yacimientos importantes de fierro conocidos, 
estin concesionados, ya sea directa o indirectamente, a la -
.f'undidora, a Altos Hornos, a Hojalata y LAmina y a Tamsa, -
con excepci6n del grupo mlls importante: el de Las Truchas,
Mich. , Plut6n, Gro. , y los menos conocidos de la Guayabera, -
Los Pozos y Mata de Bule, Mich., destinados por acuerdo pre
sidencial, a abastecer a la nueva siderdrgica y que represe!! 
tan mAs de 130 millones de toneladas, aproximadamente 30 por 
ciento del total conocido no explotado, descontando los yac!, 
mientos pequeños diseminados en el pais, en Baja California, 
Sonora, Jalisco, Oaxaca, etc., cuyas reservas sumadas pare-
cen oscilar entre 30 y 80 millones de toneladas, de acuerdo
con el criterio con que se haga su estimación. 
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1980 

1990 
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LAMnlA 2. 
REQUERIMIENTO DE MINERAL DE FlERRO HASTA 

LA DECADA ~ LOS 90 

. ,, . 

PRODUCCION 
DE 

ACERO 
MILLONES 
DE TONS. 

4 

10 

20 

' . ' 

EN EL 
AÑO 

8 

20 

40 

REQUERIMIENTO DE 
. MINERAL DE FIERRO 

PROMEDIO 
ANUAL EN 

LA DECADA 

TOTAL EN LA 
DE CADA 

MILLONES DE TONELADAS 

14 X 10 = 140 

30 X 10 = 300 

TOTAL 440 

Estimaciones del Consejo de Recursos Naturales No Renova- -
bles de la Secretaria del Patrimonio Nacional. 
Tomado del IEPES. Reuni6n nacional sobre sider'Clrgica L.C. -
Mich. 

La lllmina 2 muestra, en .forma esquem~tica, que de 1970 
a 1990 se explotarAn por lo menos 440 millones de toneladas
de mineral de .fierro, lo cual quiere decir que para la déca
da de los 90, se podrian agotar todos los yacimientos conoci 
dos de mineral de fierro con que cuenta el pa1s, si no se 1,2. 
calizar~ nuevas grandes reservas. Si ello no pasara as1', para 
entonces (década de los 90), tendr!amos que seguir la solu-
ci6n del Japón, consistente en importar todo el mineral de -
fierro que necesita para todo su pujante industria sider~rg,i 
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ca, actualmente la tercera en el mundo. Esto obliga a ubicar 
las nuevas plantas sider!u-gicas junto a puerto;S, en el Paci
fico y en el Golfo. 

Carbón. - El insumo fundamental para reducir el mineral 
de fierro y convertirlo en fierro de primera fusión, es el -
coque proveniente del carb6n o el gas si se usa un proceso -
de reducción directa. Se inquirió de PEMEX la posibilidad de 
abastecer a una nueva planta siderúrgica ubicada, ya sea ce.:: 
ca de las Truchas o cerca del Valle de México, con el su.fi-
ciente gas para utilizar un procedimiento de reducción dire~ 
ta. Estudios realizados por SICARTSA y sus consaltores en -
uni6n de técnicos del Consejo de Recursos Naturales No Reno
vables y de La Comisión de Fomento Minero, llevaron a la con 
cl:115i6n de que todas las re servas explotadas y económicamen
te explotables estAn ya concesionadas a Altos Hornos de Méxi, 
co, La Fundidora de Acero y Fierro de Monterrey y Asarco Me
xicana, que destina su .fundici6n a esas mismas sider<.wgicas
Y que, a pesar de ello, frecuentemente tiene que importar 
carb6n. Queda, naturalmente, la posibilidad de que .futuras -
exploraciones permitan encontrar reservas de carbón que sean 
económicamente explotables, para ser aprovechadas por 
SICARTSA. 

Ya que esto no es una posibilidad inmediata, se tuvo -
la necesidad de pensar en importar carb6n de Colombia, Gana
da o Australia, habiéndose recibido cotizaciones de empresas 
de estos dos últimos paises que muestran que el carb6n impo!. 
tado, puesto en un puerto en la desembocadura del Ria Balsas, 
costar1a bastante menos que el nacional, colocado alli mis-
mo, y que seria de mejor calidad, naturalmente se desea que
la i~portaci6n de carbón sea temporal y en producción ere- -
ciente, al i~se encontrando depósitos nacionales económica-
mente explotables. La importación <le carbón, dado el plan 
permanente de exportaciones y de sus ti tuci6n de importacio-
ne s de la nueva planta siderúrgica, no afectar~ la balanza -
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e pagos, ni atm en el periodo en que se estén pagando l.os -
réditos externos y sus intereses. No se deben tomar estas -

·mportaciones como un inconveniente si pensamos, de nueVQ, -
n el caso del Jap6n, que se abastece, en su mayor parte, de 

arb6n importado, a pesar de haber carbón Japones. El abast~ 
imiento de carbón apunta, como en el caso del mineral, a 

a ubicaci6n a un puerto marítimo, como el que se estl cons 
ruyendo en la desembocadura del Rio Balsas. 

OT.RAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 

Otra materia prima que se utiliza en forma importante
producci6n de acero es la piedra caliza. Esta existe -

n gran abundancia cerca de la desembocadura del Balsas y, -
n realidad, cerca de todas las posibles ubicaciones de plaa 
as siderlirgicas en México. Las materias primas como la dol,2 
ita, el manganeso, la bentonita, la Eluorita, el ferrosili
io, y el ferromanganeso, se usan en tan pequeñas cantidades 
or tonelada de acero producido, que la distancia entre los
entros productores y cualquier sitio ~-n que se ubicara la -
lanta, no afecta de manera signi.ficati va, el costo de pro-

ducci6n. 

La operaci6n de una planta sider!u-gica exige, adem~s,
otros dos insumos bAsicos: el agua y la electricidad, ésta -
'ltima en grandes cantidades a(l..~ cuando no se utilicen hor-
nos eléctricos. En la desembocadura del Balsas hay a~Aa y -
energia eléctrica en abundancia. 

LOCALIZACION DE LOS RECURSOS EN 
LAZARO CARDENAS LAS TRUCHAS. 

Los dep6sitos que .forman el grupo denominado Las Tru-
e stful distribuidos en 1k~a superficie aproximada de 14 -
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Por la manera en que han sido estudiados, pueden divi

dirse en cuatro grupos; Las Truchas, La Guayabera y Los Po-
zos en el Estado de MichoacAn, y Plut6n en el Estado de Gue
rrero. Estos cerros forman la parte de la vertiente Sur-Occi 
dental del macizo montañoso conocido en la 1-egi6n como sie-
rra de Arteaga, que a su vez forma parte de la Madre del Sur, 
la que se extiende a lo largo de una parte de la costa del -

Pacifico y hacia el extremo Sur-Este de la sierra Madre Occi 
dental. 

Los yacimientos dentro del mum.cipio Ocampo, en el Es
tado de Michoaclul a 4.5 km en linea recta al norte-poniente
del poblado costero denominado Playa AZ11l. 

1.- El grupo de Las Truchas, estl situado en la parte
sureste del Estado de Michoacftn, en el Municipio -
de L!zaro Cárdenas, a 20 km. al poniente de la pr~ 
sa José M. Morelos sobre el Rio Balsas, y a unos -
8 km. de la costa del Pacifico. 

2.- El grupo de La Guayabera, estl situado en el Muni
cipio de Villa Victoria Michoac~, entre los meri
dianos 103° -121 y 103° -16 1 , y entre las latitu-
des 18° -26 1 y 18° -30'. 

3. - El grupo de Loz Pozos se encuentra en el municipio 
de Arteaga, Michoacfm, a 23 km. al suroeste de la
poblaci6n de Arteaga, los cuerpos minerales distan 
30 km. de los de Las Truchas. 

4.- El grupo Plut6n queda dentro del municipio de la -
Uni6n, Guerrero, a 18° -02 1 de latitud norte y a -
2° -47' al poniente de Tacubaya. Los lugares m!s
cercanos son La Pachotera a 3 km. al poniente, y

El Naranji to a 12 km. al suroeste, y la bahia de -
Petacalco a 8.5 km. al sur. 
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Los yacimientos y el mineral obtenido de estos se cal
culan suf'icientes para <¡Lle la planta opere por mlls de 25 - -
años, sin .con~ar otros yacimientos de fierro cercanc1s, que -
deben ser explotados en detalle y qae pueden ser abastecedo
res de mineral por varios años mtls. Una acci6n de esta nat~ 
raleza permitir~ un ahorro sustancial por concepto de aca- -
rreo de mineral. En otras palabras, significa aprovechar una 
fuente de materia prima adecuadamente localizada. Logrando -
costos de prod\1Cci6n m~s bajos aun en aquellos que privan en 
plantas Europeas modernas y e.ficientes, de capacidad de pro
ducción similar. 

El aprovechamie~to del recurso natur-al en la zona don
de se encuentra localizado, har& posible un ahorro por con-
cepto de flete que significar1a un gasto importante en cual
quier otra 1ocalizaci6n que se adopte. Sin embargo, ~sta pr~ 
senta una desventaja; su lejania a los centros de consumo en 
el interior de la Rep~blica. Este problema aunque de menor -
magnitud que los anteriormente citados puede ser relevante -
en el costo del producto. 

In.fluir en la posibilidad de la entrega y en otros fac 
tores mfls que hacen imprescindible un minucioso an~isis del 
medio de transporte id6neo y su año de imple1TV!ntaci6n. 

INFRAESTRUCTURA. 

Ubicación de La Nueva Planta.- Dado un ~~smo tipo de -
planta, los costos principales determinantes en la selección 
del sitio más adecuado para su ubicación son: el costo del -
transporte de las materia3 primas a la planta y el costo de
tran sportaci6n de los productos terminados de la pla.'1.ta has
ta los lugares de consumo. 
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LAMmA 3. 

COMPARACION DE LOS COSTOS ANUALES DE TRANSPORTE PARA DIVER-

SAS Y POSIBLES UBICACIONES DE LA PLANTA SIDERURGICA. 

COSTO DE TRANSPORTE ANUAL 

MILLONES DE PE SOS 

TRANSPORTE DE : TRUCHAS NORTE MANZANILLO ACAMBARO 

MATERIAS PRIMAS 128 259 316 359 

PRODUCTOS TERMINADOS 189 229 , 83 93 

SUMA 317 488 499 452 

DIFERENCIA ANUAL A 

FAVOR DE LAS TRUCHAS 171 182 135 

CAPACIDAD: 2,250,000 TONELADAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 

CERCA DE 3,000,000 DE TONELADAS DE ACERO. 

/FUEN'IE: SICARTSA. 

La lámina 3 muestra una comparaciOn de estos costos de 
transportaci6n para 4 supuestos sitios de la pla~ta demos- -
trando, sin género de dudas, que el ~jor sitio para ubicar
la planta siderúrgica es, precisamente, junto a los yacimieE_ 
tos de fier•ro y junto al puerto, puesto que permite ahorros
que oscilan entre i35 a 182 millones de pesos anuales, con -
respecto a las otras localizaciones. Conviene aqui hacer no
tar que estos ahorros anuales en fletes de las materias pri
mas y de los productos terminados pagarían, en pocos años, -
el valor de las obras de in.fraestru.ctura de que carec1a el -
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itio seleccionado para Las Truchas, el puerto marítimo (en
onstrucci6n) en la desembocadura del Ria Balsas y el tramo
al tante de ferrocarril (también en construcción). En caso -
e que las tarifas ferroviarias de materias primas dejen de
er las actuales subsidiadas, y sean awnentadas, el ahorro -
n favor del sitio seleccionado seria a!m mayor. 

V1as de Comunicaci6n.- Esta porción de la Costa micho~ 
ana, la desembocadura del Río Balsas, ésta comunicada con -
l resto del Estado por una brecha transitable solo't~rt secas, 
~ue se abre a partir de Uru.ap~, esto se hizo por i'o'~\:¿~os -
reinta, y dio servicio a la regi6n, hasta que a pr~oci6n -
e la Comisi6n del Tepalcatepec, La s.c.O.P. construye la c~ 
retera Cuatro Caminos-Arteaga/Playa Azul, de 203 km., de 

ongitud, que empez6 a dar servicio a mediados de los años -
incuenta, quedándose en etapas hasta 1968, cuando La S.O. P. 
niciO su pavimentaci6n, la que qued6 concluida en octubre -
e 1970. Esta misma dependencia ha hecho estudios para cons
ruir la carretera que atraviese toda la costa de Michoacrui, 
amo tramo de la ru.ta Acapulco, Guerrero, Cerro de Arteaga,
olima, desde la Presa José M. Morelos sobre el Ria Balsas,

que forma el limite con Guerrero, hasta el Rio Coahuayana, -
que separa a Michoacán de Colima. 

Por su parte, La Comisión del Rios Balsas comenzO a 
trabajar en la red de caminos de la regiOn, ya sin interrup
ciones, desde 1973, cuando se construy6 el tramo Melchor - -
Ocampo del Balsas-La Orilla (5 km.). Al decidirse la ejecu-
ci6n del proyecto de La Villita en 1964, para comunicar las
obras, se construyó el camino de La Mira (población localiz~ 
da sobre la carretera Cuatro Caminos-Playa Azul)-La Orilla -
La Villita, con 20 km., de desai'rollo. Posteriormente se han 
construido los tramos La Villita-Petacalco (17 km.), Melchor 
Ocampo-Playa Azul Eréndira (5 km.), y se trabajo en el cami
no La Mira-Chucutitar.., de :iproximadamente 20 km., todi'.\S las-
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vias atraviesan el distrito de riego en construcción actual
mente. 

Para servir también a las obras de La Villita y a la -
zona en general, La Comisión del Rio Balsas construyó la pi~ 
ta aérea de La Orilla, que pavimentaron La·S.C.T., de acue.r
do con la in.formación que se tiene. 

Los yacimientos de Las Truchas se encuentran comunica
dos en primer lugar con el poblado de La Mira, por medio de
una carretera, con un desarrollo de aproximadamente de 6 km. , 
otro tramo considerable de esta carretera sigue por el lecho 
del R1o Acalpica. 

El poblado de La Mira est~ comunicado con la ciudad de 
Uruapful por medio de una carretera con un desarrollo de apr_2 
ximadamente 306 km., con el poblado costero de Playa Azul -
por medio de una carretera de unos 9 km., de desarrollo, y -

con el poblado de Melchor Ocampo en la margen derecha del 
R1o Balsas, por medio de un camino carretero de aproximada-
mente 23 km. , Melchor Ocampo a su vez est~ comunicado con Zi 
huatanejo y con Acapulco por medio de una carretera a lo lar 
go de la costa del Pacifico. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha llev~ 
do a cabo también la construcción de los accesos a la zona -
portuaria y a la propia planta. 

En el primer semestre de 1975, entr6 en función el ae
ropuerto internacional de Zihuatanejo, que presenta un servi 
cio importante en relación con la actividad de la siderúrgi
ca. 

Dentro de sus programas de trabajo para los dos años -
siguientes y subsecuentes a 1975, la Secretaria plane6 la 
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construcción de la carretera Temascaltepec-Ciudad Altamirano 
Zihuatanejo, es decir la carretera México-Zihuatanejo, que -
se construye actualmente y que integra la ruta corta de Méxi 
co a ese Pu.erto del Pac1Eico, y está ya la comunicación ha-
cia Playa Azul. 

Con la construcci6n de la carretera Playa Azul, Lázaro 
Cárdenas, Coahuayana, que es una parte de la costa del Pací- . 
fico, y que se inició, en el primer trimestre de 1975, permi .1 

te la ampliación de la zona de inf'luencia de la planta·,-· has..;:' 
ta los Estados de Colima y Jalisco, y cuya terminación junt~ 
mente con la del tramo Pu.erto Angel-Salina Cruz, en el Esta
do de Oaxaca, queda integrada en su totalidad la carretera -
costera del Pacifico, que es la de mayor longitud en el país, 
quizá la de mayor importancia. Se inicia en Cabo San Lucas y 
termina en la .frontera con Guatemala. 

Se tiene también prevista la construcción de un aero-
puerto que pueda atender en el .futuro inmediato la creciente 
demanda de transporte aéreo que, sin duda, generará el creci 
miento de la poblaci6n y de la actividad económica como con
secuencia del Euncionamiento de la planta; como un mejora- -
miento a las actuales condiciones, también de comunicación -
hacia esa zona, debe considerarse la carretera en construc-
ci6n de Chilpancingo a Atoyac. 

Es interesante dar a conocer c6mo se va acortando, con 
las v1as carreteras que se han construido y las que están en 
proceso de construcción, la distancia entre la Ciudad de Mé
xico y Lázaro Cárdenas: De México a Acapulco, de Acapulco a
Zihuatanejo y de Zihuata.~ejo a L~zaro Cárdenas, la distancia 
es de 776 kms. De México a Chilpancingo, de Chilpancingo a -
Atoyac, que es una carretera que estt\ en construcci6n, y de
Atoyac a Lázaro Cf\rdenas, la distancia es de 726 km!:>. De M~
xico a Morelia, a Patzcuaro, a Uruapán, a Cuatro C::uninos y a 
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Lázaro CM-denas, la distancia es de 636 kms. 

Siguiendo la ruta corta México-Morelia, en proceso de
construcci6n, y de Morelia a Ario de Rosales y de allí a L~
zaro CM-denas, la distancia es de 626 kms. , y por la carret~ 
ra México-Zihuatanejo, de México a Toluca, de Toluca a Tema~ 
caltepec, de Temascaltepec a Zihuatanejo, que es el tramo 
que está en construcción, y de Zihuatanejo a Lázaro Ctlrdenas, 
la distancia es de 545 kms; es decir, en relación con la via 

1 
Méxíco-Acapulco-Zihuatanejo-Playa Azul, que es de 776 kms. ,

, con la nueva carretera de México a Zihuatanejo, la distancia 
se acorta en más de 200 kms., se reduce a 545 kms. 

Además en toda el tu-ea, se han construido caminos ali
mentadores y otro tipo de obras productivas y de bienestar -
social, dentro de los programas que lleva a cabo la S.O.P. ,
como por ejemplo, La Ciudad Deportiva en la propia Ciudad de 
Lázaro CM'denas, la ampliación a cuatro carriles del actual
camino, y el libramiento de la población, con el objeto de -
hacer más expedita la comunicación con la siderúrgica. 

Con la infraestructura portuaria se está en posibilí-
dad de dar servicio a relativo corto plazo a la zona de in-
fluencia natural del Puerto Lázaro C~denas, dentro del cual 
se encuentra la faja costera de los Estados de Michoacán y -
Guerrero, colindantes en el Puerto, el Valle Agrícola de Apa_! 
zingfu'l., caracterizado por cultivar productos de exportación, 
el resto del Estado de Michoactul, la zona de Guerrero que 
quedará comunicada con el puerto con la carretera directa a
Zihuatanejo-Ci udad de México, los Estados de Guanajuato, Qu~ 
rétaro. Edo. de México, y lo más importante del Puerto Láza
ro Cárdenas es que dará servicio a la Ciudad de México y al
rededores hacia mercados del Océano Padf'ico una vez que se
concluya su conexión .ferroviaria que se encuentra en proceso 
de construcci6n. 
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Se ha previsto que P.E.M.E.X. pueda distribuir combus
tible para la planta siderúrgica y para su zona de inf'luen-
cia inmediata utilizando la via maritima para transportar 
los productos desde el Puerto de Salina Cruz, tal y como se
realiza en otros Puertos del Pacifico. 

La actividad pesquera debe desarrollarse en la zona, -
ya que siguiendo el cauce del R1o Balsas, aguas arriba del -
puerto marítimo se encuentran zonas que con relaciones rela
tivamente bajas se pueden adaptar a las condiciones de nave
gación de las pequeñas embarcaciones pesqueras, existiendo -
en un futuro pr6ximo fuerte demanda para el consumo de pro-
duetos pesqueros por parte de la creciente Ciudad L~zaro C~ 

y zonas del interior. 

MEJOR DISTRIBJCION DEMOGRAFICA. 

Es normal que en la mayor1a de las zonas costeras exi~ 
abundancia el agua y que la energ1a eléctrica se pro-
en forma m!s econ6mica tanto en plantas Hidroeléctri-

cas, como en Termoeléctricas, en las ~eas litorales. En es
tas zonas, ademAs de disponerse del transporte terrestre ha
cia otros sitios del interior del pa1s, se dispone de la via 
maritima que opera para casos espec1Eicos a costos m~s bajos. 
Al desarrollarse nuevas actividades en las zonas costeras, -
se coadyuva al logro de la meta nacional, de descentraliza-
ci6n de actividades econ6micas y de mejor distribución demo
grflfica. 

Lo aqui expuesto se cumple 100 por ciento para la zona 
del Puerto L~zaro Cárdenas. en el que en forma adicional se
tienen grandes extensiones de terreno en donde puedan ubica_!. 
se las industrias y se tiene un puerto profundo, ya que El -
Puerto L~zaro Cárdenas al ni:lccr con 14 metros de profundidad, 
supera a todos los dem~s puertos del pais. y al poder reci--
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bir embarcaciones de gran calado, permitir~ que las diversas 
j actividades que se desarrollen en el puerto industrial de L! 

zaro Cfu'denas pueda abatir los .fletes mar1timos en forma sis 
nificante. 

Al contar con productos siderúrgicos en la zona, con -
conexi6n carretera y .ferroviaria hacia el interior del pais
Y con las dem~s condiciones .favorables que se han expuesto,
se vislumbra que a corto plazo el Puerto Ltlzaro Cftrdenas, ss 
rá un importante puerto industrial que ante el nuevo concep
to de puerto mar1timo, debe éste convertirse en un polo de -
desarrollo en beneficio de la regi6n y del pais. 

CAPITULO 20 

CAPITAL SOCIAL. 

SICARTSA es una empresa de participaci6n estatal may2 
ritaria en la que, consecuentemente, la inversi6n pública es 
y ser~ decisiva para lograr su desarrollo; desde un princi-
pio se definió claramente que la estructura de su capital s2 
cial (l~ina 4) no se ver1a modificado durante las dos pri~ 
ras etapas del proyecto. 

Por decreto presidencial, el primero de septiembre de-
1971 se in.formó de la aprobación de la realización de una 
nueva planta siderúrgica, SICARTSA, con una inversión de ce_;: 
ca de 7,000 millones de pesos integrada por financiamientos
y capital social. 
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Lámina 4, Cuantía/y Distribución de su <;:apital Social. 

Tenedores 

Gobierno Federal 
(con carácter de intrans
ferible 

Nacional Financiera S.A. 

Altos Hornos de México, 
S.A. y La Perla, S.A. 

Fideicomiso de NAFINSA 
(suscrito en su mayor -
parte por el Gobierno -
Federal) 

Total 

FUENTE: SICARTSA. 

Distrib~ 

Cuantia en millones ci6n de-

1976 

3,366 

1,650 

792 

792 

6,600 

de pesos las ac--

1977 

4,080 

2,000 

960 

960 

8,000 

cione s 
% 

si. o 

25.0 

12.0 

12.0 

100.0 

La actual primera etapa comprende las siguientes plan
tas e instalaciones principales: Equipo para la explotaci6n
del mineral de fierro¡ una Planta Concentradora; un Ferrodu.s, 
to para transportar el mineral; una Planta peletizadora¡ una 
Planta coquizadora, con sus plantas de subproductos: sulfato 
de amonio, benzol, alquitrfut y azu.fre ¡ una Planta de Calcin~ 
ci6n; un Al to Horno; una Planta de Aceración con dos conver
tidores B.O.F. ¡ una Planta de Colada Continua¡ Tren de Lami
nación de Varilla y Altll'l\br6n; una Planta de Oxigeno¡ una - -
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Planta de Fuerza; edificios auxiliares cano: Taller Mectmico, 
Laboratorios, Almacenes, Centro de Capacitaci6n y Oficinas -
de la Siderúrgica; y servicios generales. 

Financiamiento Externo.- En los meses .finales de 1971, 
j funcionarios de La Nacional Financiera y de SICARTSA, con b~ 

se en el estudio de factibilidad del proyecto, solicitaron -
financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interarnericano
de Desarrollo, asi como lineas de crédito bilaterales, no 
atadas, a organismos promotores de las exportaciones de los
gobiernos de Alemania, Austria, Canad~, Francia, Inglaterra, 
Italia y Jap6n. Este sistema financ:iero, denominado de Crédl 
tos Paralelos permiti6 concursar internacionalmente, sin ni!! 
guna atadura, técnica ni económica, los equipos para SICART
SA. 

Las gestiones continuaron, durante 1970 y parte de - -
1973, hasta obtener los créditos antes citados. 

'l~~i:~:~;',~:,,:, 
Una ve"&1,,:satisfechos todos los requisitos, se f'irm6 el-

contrato de 
1~dito con El Banco Mundial en septiembre de --

1973, por un monto de 875 millones de pesos a 15 años de pl~ 
zo, con 5 años de gracia e interés fijo de 7.25% anual. 

Las negociaciones con El Banco Interamericano fueron -
también muy exitosas, pues el crédito que se estaba tramitél!! 
do era de 51 2 millones de pesos y a fin de cuentas se incre
mentó a 675 millones de pesos. Este crédito también .f'u.é a -
is años, con 5 años de gracia y con una tasa fija de interés 
de 8%. 

Los términos que se gestionaron para los cr~ditos bil~ 
terales con los paises antes citados, fueron muy favorables
Y ahora resultan muy ventajosos, para no ser atados, dada la 
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actual situaci6n financiera internacional. Estos términos 
son: 15 años de plazo, con 4 años de gracia y tasas de inte
rés fijas de f:i· 5%, 6% y 7%, dependiendo del pais. 

ADQUISICION DE TERRENOS, SOBRE ELEV.ACION Y ESTUDIO DE
SUELO. 

Con la intervención de la Secretaria del Patrimonio N,! 
cional y el Departamento Agrario, se adquirieron 1,000 ha. -
(10 millones de m2). Esta superficie es necesaria para que -
el Complejo Sider(lrgico se desarrolle hasta alcanzar una ca
pacidad superior a 10 millones de toneladas de acero por año, 
o sea el doble de la capacidad que había instalado en 1972. 

Como muchos de los terrenos eran muy bajos o habia es
teros, hubo que nivelarlos hasta 3,50 metros sobre el nivel
del mar, rellenándolos con el material dragado en la cons- -
trucci6n del puerto, por la Secretaria de Marina. Este trab,! 
jo se desarroll6 directamente con camioneros y destajistas -
de la zona, de esta manera el beneficio se repartió entre 
unas trescientas personas. El trabajo de relleno se inici6 -
en 1972 y se termin6 en 1974. 

Se hicieron estudios muy detallados y muy complejos p~ 
ra determinar cbno se iban a comportar los rellenos y el te
rreno natural bajo de ellos al recibir las grandes cargas 
que les transmitieran las cimentaciones de los pesados equi
pos del Complejo Siderúrgico, tomando en cuenta, adern~s, que 
se deberian prevenir daños con motivo de los temblores y hu
racanes que puedan hacerse sentir en la región. 

Asesoramiento.- El problema que se present6 con reali~ 
mo .fué la necesidad de contar con una asesor1a especializada 
en las diversas disciplinas de la siderurgia. Naturalmente
que hay tl!cnicos mexicanos rn1..ty competentes, pero trabajan en 
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la industria siderúrgica existente y no se deseaba sustraer
ª esos técnicos de donde eran indispensables, y por lo tanto, 
se tuvo que usar asesoria extranjera, lo cual es usual en la 
industria siderúrgica, a!m en los paises mis industrializa-
dos. La decisibn .fué la de emplear a los técnicos mexicanos
j6venes mejor preparados y contar y contratar aquella aseso
ria que permitiera Wla transPerencia de tecnología de los 
asesores extranjeros a los mexicanos, sin tener que pagar 
ninguna regalía. 

Se consider6 también que el asesoramiento lo debería -
de dar una empresa siderfu-gica. 

Se convoc6 a un concurso a los principales empresas de 
seis paises; Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
Italia y Jap6n. 

'i'.':-Por ese asesoramiento se pagarla una cantidad de 
f:f'f!·.:·f • < ••• :-·' 

19().;000 libras esterlinas anuales exclusivamente, por los 
sei'•;'a&;a ,que dure este asesoramiento. AdemAs de la cantidad 
arite~iór,, se pag6 únicamente los honorarios de los asesores
que se requirieron. No se pag6 ninguna regalía. El monto to
tal de los honorarios de los asesores, depende del número y
del tiempo que se ocupen, y es facultad de SICARTSA pedirlos 
cuando se requieran y regresarlos cuando ya no se necesiten. 
En muchos 
aconsejar 
trabajo. 

casos el asesoramiento ha consistido en orientar y 

a los jóvenes técnicos mexicanos que realizan el -
En otros casos, consiste en compartir la direcci6n 

de ciertas labores, éstas son siempre realizadas por mexica
nos que de esta manera adquieren y aplican la tecnologia es
pecializada correspondiente. 



169 

INVERSION Y FINANCIAMIEN'.ro DE LA ~IME.RA ETAPA. 

La lámina 5, muestra la inversi6n requerida, cantidad-
ª aumentada por los efectos de la inflación experimentada y 

de la prevista en los próximos dos años. La barra de la in
versión total señala que el contenido mexicano es de cerca -
de 60%. 

En la lámina 6, se dan las inversiones anuales realiz~ 
dos hasta la fecha y programadas hasta el término de la pri
:nera etapa de SICARTSA. 

LA SEGUNDA ETAPA DE SICARTSA. 

La planeaci6n de la industria siderdrgica a largo pla
zo, en un pais de econom1a mixta, hizo que se dictara, un ~ 
creto el primero de julio de 1972, creando la Comisi6n Coor
dinadora de la Industria Siderf.u>gica, que tenia cano misi6n
coordinar las actividades tanto de la industria del sector -
público como la del sector privado. 

El papel de esta Comisión es de m~ima importancia: 
las inversiones que se requieren para las expansiones de las 
industrias sideriirgicas son tan cuantiosas que seria lastim.2 
so para el pa1s que quedaran lagunas sin llenar en la futura 
producción o hubieran ampliaciones. Por la propia convenien
cia de todas las empresas siderúrgicas, SICARTSA entre ellas, 
deben trabajar bajo la coordinaci6n de esta Comisi6n. 

CAPITULO 21 

PLANEACION DE SICARTSA CON UNA VISION A LARGO PLAZO. 

Sicartsa, planeó su desarrollo a largo plazo en cuatro 
etapas: 
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1) La primera, que se construy6 y cuya operación.se 
inici6 en 1976, destinada a producir 1.3 millones de tonela
das de acero por año en la forma de laminados no planos, co
mo varilla corrugada, alambr6n, barras, perfiles, etc. 

2) La segunda, destinada a producir laminados planos,
con lo que SICARTSA alcanzar~ una capacidad de 3.65 millones 
de toneladas· de acero anuales, y cuyos estudios de factibili 
dad fueron realizados en 1974, podrá desarrollarse de manera 
que arranque su producci6n a partir de 1979 y que la incre-
mente gradualmente. 

3) Una tercera etapa que comenzaria a efectuarse de --
1980 a 1982 y que podria iniciar su operaci6n en 1985 a 1987, 
con una capacidad de 6 millones de toneladas de acero por 
año, que por cierto, es la capacidad actual de toda la indu~ 
tria siderúrgica mexicana. 

4) Una cuarta etapa, que iniciándose en la segunda mi
tad de la pr6xima década de los noventa, segCm lo requiera -
la demanda de pa1s y se desarrollen las otras empresas mexi
canas y que permitiria que SICARTSA alcance una capacidad 
del orden de unos 10 millones de toneladas de acero por año. 

SICARTSA ha preparado el estudio completo de la .facti
bilidad técnica, econ6mica y .financiera de su segunda etapa, 
que consiste en una planta con capacidad nominal de 2.35 mi
llones de toneladas anuales de acero, para la producción de
laminados planos: plancha liviana, lfunina en caliente y lámi:, 
na en fr1o, habiéndose previsto que puedan instalarse, al r~ 
querirse, los equipos para producir hojalata, lfunina galvani 
zada y lf1:nina pintada. 

Dicho estudio fué presentado por SICARTSA a la consids_ 
ración de la Comisión Coordinadora de la Industria Sider!trgi 
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ca, la que después de estudiarlo autorizó la construcción de 
la segunda etapa. 

Al mismo tiempo se acord6 que la Comisión, supervise -
la implementación del programa de expansión; por.lo que 
SICARTSA deberá presentar previamente su calendario de inve!. 
sione s y rendir in.formes trimestrales del avance de su pro-
grama. Dicho informe permitirA que la Comisi6n esté en con
diciones de coordinar el desarrollo de los programas de las
diversas empresas, acelerándolos o defasándolos en atenci6n
de las necesidades del pais. 

DEMANDA Y OFERTA DE ACERO PARA EL PERIODO 1976-1982. 

Se observa en la l~ina 7 que, dada la proyección de -
demanda de acero, aparece un déficit que no cubriria la -

actual industria siderúrgica nacional, si conservar~ su capa 
cidad de 6.5 millones de toneladas de acero. Este déEicit 
creciente, que llega a ser de 3. 5 millones de toneladas en -
1980, deber! ser cubierto por plantas nuevas, económicamente 
factibles y de alta eficiencia en su operación, ya sea pert!:_ 
neciente a las empresas siderúrgicas productoras o a las 

nuevas. 

La escasez, como se mostrar!· adelante, del mineral de
hierro de los yacimientos que están siendo explotados o a -
punto de explotarse para el abastecimiento de las actuales -
siderúrgicas, y la existencia, en cambio, de los yacimientos 
de las Truchas, los m~s grandes (30 por ciento de las reser
vas totales conocidas en nuestro pais) y mejor situados (pr~ 
ximos a un puerto maritimo en construcción) hacen ver inme-
diatamente la conveniencia de aprovecharlos en una planta si 
derúrgica (que tendr~ que ser nueva), si se trata de cubrir: 
el dé.fici t o parte de él, arriba de la capacidad de los 6. 5-
millones de toneladas. Los estudios técnicos y econ6micos de 
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mostraron que lo m~s conveniente era construir una planta si 
der!trgica a la que se le puso el nombre de Lázaro Ctlrdenas -

1 Las Truchas para honrar de esta manera, al Sr. General Lflza
ro cru-denas, quien por 35 años realizara grandes es.fuerzos -
para rescatar en bene.ficio del pais los yacimientos de mine
ral de hierro de Las Truchas, los cuales una y otra vez fue
ron concesionados a empresas extranjeras para su explotación 
y exportaci6n en bruto, hasta que fueron decisiva y finalme!!, 
te incorporados a la reserva nacional. M~s tarde, en la dé
cada de 1950, el Gral. Chdenas logr6 que se exploraran con
mayor detenimiento dichos yacimientos y que se cobrara u.na -
creciente conciencia de su importancia, hasta lograr que se
contratara una empresa alemana para que realizara un estudio 
preliminar sobre su aprovechamiento. 

Al mismo tiempo, promovi6 la construcción, en la re- -
gi6n, de obras de in.fraestructura fundamentales como la Pre
sa del In.fiernillo, la planta hidroeléctrica a su pie (cuya
energ1a .fue destinada posteriormente al D.F.), carreteras, -
escuelas, obras sanitarias, etc. M~s tarde, inici6 la cons~
trucci6n de otra presa, la José Maria Morelos (antes La Vi-
lli ta), con su correspondiente planta hidroeléctrica ya con~ 
truida que es la que provee con parte de su energ1a a la -
planta de SICARTSA, y que se interconecta con la de El In- -
fiernillo. 

Dado lo rentable que resulta ser SICARTSA, se estable
ció un programa de producción que contempla la integración -
armoniosa de esta nueva empresa con la industria siderúrgica 
mexicana en el mercado nacional y un programa permanente pe
ro flexible, de exportaciones. El programa de ventas nacion.!: 
les de SICARTSA se han incorporu.do a la lWrlina 7 haciendo n_2 
tar que: aún en 1982, ya en producción las dos etapas de la.
planta, solo 2,2'10,000 tonel<:ldas de acero se destinarán al -

mercado nacional y el resto ~e dcstinar~t a exportaciones. 
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ambién es de destacarse que la planta comenz6 a producir a
rincipios de 1976, para cubrir los déPicits que aparecen a
artir de ese año. Pero la nueva empresa SICARTSA no "conge
a" a las siderdrgicas actuales, pues a pesar de la produc-
i6n programada por ella para el mercado nacional, quedan dé 
icits por llenar en el segundo quinquenio de esta década. 

A:6.n suponiendo que las proyecciones de la Putura dem~ 
da se vieran disminuidas por Pactores de coyuntura, puede 
asegurarse por la industria siderúrgica existente, ampliada
ª una capacidad de 6. 5 millones, mA.s Las Truchas, no basta-
~ fln para cubrir la demanda mfucima a largo plazo. El caso 
contrario, también Pactible, de que la demanda Puera mayor -
~ue la de hoy prevista, har~ m~s evidente la necesidad de 

ICARTSA y de una nueva o nuevas plantas. 

ECONOMIAS DE ESCALA EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

La l~na 8 muestra la importancia que en esta indus-
tria tienen las econom1as de escala, tanto en lo que se re-
fiere a la inversi6n como a los costos de producci6n. 

Podemos analizar, por ejemplo, que una planta de 
100,000 toneladas anuales de producci6n, costar1a m~s de 
10,000 pesos/tonelada instalada, una planta de 400,000 tone
ladas costar1a aproximadamente 8,000 pesos/tonelada; una de-
1. 5 millones de toneladas costar1a 4,375 pesos/tonelada; y -
una de 3 millones de toneladas, 3,750 pesos/tonelada instal~ 
da. Estos son los rangos reales de inversión, pues incluyen
todos los elementos imputables a tu1 costo que, muchas veces
por alentar al inversionista, son parcialmente om.i tidos. 

La .facturaci6n total a.""lual ai.unentaria de 850 millones
de pesos en 1976 a r.1tls de 5,250 millones de pesos en 1984. -
Debe hacerse notar que desde el primer año se destina, de 
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1 una producción total 416,000 toneladas, una buena parte a la 
sustitución de importaciones y a la exportaci6n, y que, para 
1984, en que la planta esté operando a toda su capacidad, 
completadas sus dos etapas, se estarful. destinando para el 
mercado nacional 610,000 toneladas de productos terminados,-
250,000 toneladas de palanquilla para sustituir importacio-
nes (con valor de 312 millones de pesos) y para la exporta-
ci6n 390,000 toneladas de productos terminados, destinados a 
la América Latina y a las costas occidentales de los Estados 
Unidos y de Canada, con valor superior a los 700 millones de 
pesos. En total las divisas, ahorradas y generadas, ascend!:_ 
rian entonces a m~s de mil millones de pesos por año. 

De acuerdo con el objetivo principal, de que esta plan 
'ta se integre armoniosamente con las industrias sider!lrgicas 
existentes, de manera que éstas se mantengan pr6speras y en
vías de firme pro~so, la producci6n de palanquilla y el to . . . . -
nelaje de proclüctos destinados a la exportaci6n podr~ awnen-
tarse en aquellos:·:,años.en que se contraiga el mercado nacio
nal para éiertos i)ro~ctos, .favoreciendo a!m más la inciden
cia del p;o)-eéto en la balanza de pagos. A pesar de que los
precios de venta en los mercados externos son menores que en 
el nacional: y ~e la wnta de palanquilla, como producto se
miterminado, no produce tanta utilidad como la venta de pro
ductos terminados, SICARTSA puede aumentar sus ventas de pa
lanquilla y sus exportaciones, conservando todavia importan
tes utilidades. Ello es debido a su alta rentabilidad por -
los tres factores básicos que se han apuntado: 

1) Por su ubicación extraordinaria junto a los yaci- -
mientas de mineral y a un puerto de altura. 

2) Por ser moderna en su totalidad. 

3) Por economias de escala. 
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CONCLUSIONES 

Un proyecto industrial bien e.laborado permite, en un -
omento dado, poder tomar una decisi6n entre varias alterna
ivas de acci6n .frente a cada situaci6n ubicada en el tiempo. 
1 planteamiento de los programas de producci6n de una empr!:, 
a deben permitir esta flexibilidad, ya que, independiente-
ente de los meticulosos estudios de mercadotecnia realiza-
os, la demanda siempre se presenta con carActer probabilis
~a, lo que puede en cualquier momento presentar variaciones

las suposiciones originales. 

En los estudios de mercadotecnia, SICARTSA ha plantea
º diversos programas de producciOn, dependientes de la va-
iaciOn en las demandas supuestas, por lo que se han calcul~ 
o diversos pares de valores (producción-demanda). La varia
i6n, dentro de un rango razonable de !stos no es significa
iva en una evaluaci6n como la que se realiz6, por lo que -
ualquier pareja nos darl la soluci6n correcta, y s6lo en el 

caso de que dos o mAs alternativas arrojen costos aproxima-
os bajo los mismos o equiparables calidades de servicio, S!:, 
r~ examinados mAs cuidadosamente para efectuar la selecci6n. 
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PAR TE VI 

PROPOSICION: 

PROYECTO PARA LA INDUSTRIA PESQUERA. 
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CAPITULO 22 

PROYECTO PARA LA INDUSTRIA PESQUERA 

INTRODUCC ION. 

La ejecuci6n de una obra de la gran envergadura como -
lo es SICARTSA constituye, desde ahora, un primer paso para
la formación de un polo de desarrollo en la regi6n donde se
ubica. La infraestructura que se ha venido construyendo des
de 1960, y que se ampli6 considerablemente para permitir la
operaci6n de la sid.er(lrgica, acrecienta las posibilidades de 
desarrollo industrial en la zona; sin embargo, parte de la -
actual i~raestructura .fue originalmente creada para desarr.2, 
lar la agricultura de la regi6n y, hasta la .fecha, está su]?. 

utilizada. 

Las principales entre estas obras son: la planta hidr.2, 
eléctrica y la presa de almacenamiento José Ma. Morelos 
(976.6 millones de pesos), el .ferrocarril Cor6ndiro-L~zaro -
~denas ( 1, 150 millones de pesos) y el Puerto L~zaro C~de

nas (498.4 millones de pesos). En la medida en que se apro
vechen plenamente estas instalaciones, tendrtl justificaci6n
la .fuerte inversi6n realizada para construirlas, tanto desde 
un punto de vista econ6mico corno social. 

La generaci6n de empleo por parte de la industria si~ 
r~rgica moderna resulta costosa, pues requiere altos niveles 
de inversión en relaci6n de los trabajadores empleados, ya -
que es una actividad basada en la tecnolog1a ahorradora de -
mano de obra. No obstante esto, la magnitud de las erogaci.2 
nes por concepto de inversi6n realizadas en L~zaro Cfu'denas, 
Michoacful -tanto para la construcci6n de las plantas como en 
las obras de infraestructura-, ha significado una importante 
demanda de trabajadores procedentes de todas partes del pa1 s. 
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El tipo de empleo relacionado con la construcci6n tie
ne la desventaja de que una vez concluidas las plantas, se -

,termina la .fuente de ocupaci6n; por ello, al comenzar la o~ 
¡raci6n de la primera etapa del complejo, parte de los obre-
ros de la construcci6n fueron absorbidos por SICARTSA para -
la producci6n de acero, aunque siempre en cantidades peque-
ñas. 

La capacidad de generaci6n directa de empleo de la in
dustria sider'Clrgica es muy limitada en términos generales, -
puesto que, como ya se dijo, .funciona con altos niveles de - . 
inversi6n en relaci6n a los trabajadores que utiliza. Para -
la primera etapa de SICARTSA se invirtieron 10,388.1 millo-
nes de pesos en capital fijo, con lo que se podr' proporcio
nar empleo permanente a 5,000 personas; la inversi6n por hom 
bre ocupado resulta entonces de 2.08 millones de pesos. Sin 
embargo, la caracteristica de la industria del acero, de ser 
motriz del desarrollo industrial, le da un papel generador -
de empleo indirecto a través de los efectos multiplicadores
de la gran inversi6n que implica; es decir, aunque a corto -
plazo la ocupaci6n que proporciona es reducid:i, en el largo
plazo podría general entre 10 y 15 empleos en industrias re
lacionadas, por cada hombre ocupado en producir acero. 

En sesi6n ordinaria del consejo de administración de -

SICARTSA, presidida por el Secretario de Patrimonio y Fomen
to Industrial el 16 de junio de 1977, se lleg6 a la conclu-
si6n de que "L[:\zaro Cfu'denas Las Truchas presenta las condi
ciones óptimas para la instalaci6n, respectivamente, de una
planta de fertilizantes y de una industria de astilleros" 
(Peri6dico El Dia, 9 de julio de 1977). 

La construcci6n de estas dos grandes unidades indus--
triale s será un segundo paso hacia la formación del polo de
de sarrollo, pues contribuye a utilizar la infraestructura 
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existente, al mismo tiempo que aprovecha la producci6n de la 
planta sider!u-gica; adem~, representa infraestructura indul! 
trial adicional que posteriormente actuar~ como Pactor de 
atracci6n de nuevas industrias. En el Puturo inmediato, la -
construcción de estas industrias reducirl el nivel de desem
pleo que actualmente es muy alto en LAzaro Cárdenas. 

CAPITULO 23 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO PESQUERO 
(ATUN). 

Al presentar este proyecto, lo hacemos motivados por -
las condiciones de infraestructura, que presenta la regi6n -
onurbada de los Estados de Guerrero y Michoacfm, y muy en -

especial, el municipio de LAzaro Cárdenas; por una serie de
factores tanto econ6micos como sociales que presenta la zona, 
los cuales se consideran importantes y se han tomado como b_! 
se de partida. 

1. - Aprovechar la infraestructura de la zona actual y

futura. 

2.- Aprovechar la producci6n de la siderflrgica L~zaro
Cfu'denas Las Truchas ( SICARTSA) . 

3.- Contribuir a lograr un mayor grado de integraci6n
industrial regional. 

4.- Contribuir a una elevaci6n del nivel de ingresos -
regionales, mediante la creaci6n de nuevas .Puentes 
de trabajo y por consiguiente, la disminuci6n de -

los indices de desempleo y subempleo. 

5.- Un mejor aprovechamiento de los recursos naturales 
del pais, y muy en especial los de la zona en ci.te~ 
ti6n. 
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6.- Contribuir a solucionar el problema de la nutri- -
ci6n deficiente de la regi6n y del pais. 

Es una realidad bien conocida, que nuestro pais no uti 
liza adecuadamente y suficientemente los recursos biológicos 
del mar. México, con 9,750 kil6metros de litorales, de los -
cuales más de dos terceras partes corresponden al Océano Pa
cifico, solo ocupa el 6° lugar entre los principales paises
pe squeros de América. 

El estudio, plantea la necesidad de lograr un mayor 
aprovechamiento de los recursos marinos de tan extensos lit,2 
rales. Se considera que el pescado es una parte de la rique
za nacional, que ha sido insuficientemente explotada y que -
:puede contribuir en gran medida a la soluci6n del problema -
de nutrici6n deficiente. 

Tomando en consideraci6n que el incremento de la derna.!! 
da de productos pesqueros en los mercados tanto nacional co
mo internacional, se concentra en cinco especies: sardina, -
arenque, bacalao, atdn y salm6n; lo cual asegura y justi.f'ica, 
al menos te6ricamente a alguna de estas cinco especies, como' 
base para un estudio de factibilidad para su industrializa-
ciOn. 

El ati1n en sus diferentes especies: Albacora, Aleta 
Amarilla, Cataluca, Aleta Azul y Barrilete¡ comprenden apro
ximadamente el 90% de la pesca total de atunes y pueden cla
sificarse en tropicales y templados, en 2unci6n de las temp~ 
raturas del agWl donde habitan. 

Los atunes Aleta Amarilla y Barrilete están considera
dos como especies tropicales, debido a su preferencia por h~ 
bitar en aguas cuya temperatura ozcila entre los 11° y 32° e, 
es decir, precisamente las temperaturas del litoral del Pacl 
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"ico de América, que ab~ca desde México hasta el Ecuador. -
·OS atunes antes dichos son los que presentan mayor captura. 

En el Oc~ano Pacifico Oriental, existen dos corrientes 
ue pueden considerarse bisicas para la existencia del at-<m
n el 6rea, debido a que por ser corrientes de agua Eria coa 
ienen gran cantidad de sales nutritivas, lo que no ocurre -
on las corrientes cilidas. 

1) Corriente de California (de Norte a Sur). 

2) Corriente de Hwnboldt (de Sur a Norte). 

Entre este sistema se encuentra la Contracorriente 
cuatorial (de Oeste a Este), cilida. Debido al contorno coa 
inental, estos sistemas no llegan directamente a las costas 
e la regi6n oriental comprendidas entre Mé~ico y Ecuador, -
or esto, en esa zona concurren corrientes muy variables que 

dependen de las condiciones meteorol6gicas propias de la es
aci6n. Existen ademls corrientes ascendentes o surgencias -

que producen mezclas de sales nutritivas inorg~cas y gases 
disueltos (o2 y N2) y acarrean materias org!nicas que al 11~ 

aguas superficiales propician el desarrollo del Plac--

Las capturas del atún en el Océano Pacifico Oriental -
se han incrementado constantemente y también ha crecido la -
flota atunera que opera en el ~ea, por lo cual y con respe.s_ 
to a la disponibilidad del recurso, se afirma que su existe_!! 
cia no presenta indices decrecientes y sin peligro irunediato 
de caer en la sobreexplotaci6n ni de disminuir los rendimien 

de los demás barcos. 

Por lo tanto, no se parte de la idea generalizada de -
los oc{!anos son un "in:ri!n5o tlU1que <le peces, esperando -
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ue los atrapen y los transporten a los pueblos hambrientos"! 
establece, utilizando las palabras de Christy & Scott, 

que; "el anAl.isis de los recursos naturales ha demostrado 
que la productividad de los mares, no es ni uni.forme, ni in
erminable "· 

Esto·lleva a considerar que la expl.otaci6n debe incre
entarse en .forma planeada y racional, investigando y promo

viendo políticas de preservaci6n de las especies, ya que de
tra manera se llega a una depleci6n de las mismas. 

METODO Y ALCAI«::E DEL ESTUDIO. 

El objetivo .fundamental del. presente estudio es deter
inar la factibilidad de instalar una planta enlatadora de -

atful en el Puerto L~zaro CArdenas. 

El concepto de factibilidad se plantea desde dos pers
ectivas; por una parte, es necesario establecer si el· pro-
ecto es t~cnicamente factible. Es decir, conocer las posibi 

lidades de realizaci6n de acuerdo a: 

a) La infraestructura existente de la zona. 

b) Los recursos naturales con que cuenta la región. 

c) Localización estratégica, para la distribuci6n y 

comercializaci6n del producto, tanto en el mercado
nacional como internacional. 

d) La disponibilidad de los diferentes insumos que in
tervienen en la elaboraci6n del producto. 

e) Abundancia de mano de obra. 

Por otra parte, es necesario investigar si el proyecto 
~s econ6micamente factible. Bajo esta perspectiva, el conccz 

. ~ .\ . 
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o de Eactibilidad tiene un estrecho nexo con el de rentabi~ 
idad, ya que normalmente desde un punto de vista econ6mico, 

proyecto es factible en la medida en que es rentable (cla 
·o est! bajo ciertas condiciones y reservas). Sin embargo, : 
1 proyecto se enEocarl también corno un "satisfactor de bie
es que la comunidad demanda": de ah1 que no se haya restado 

· 'portancia al beneficio social que la regi6n pudiera obte-
que contar! como un .factor , decisivo en la evaluaci6n. 

De esta manera, el criterio de .factibilidad se ampli6-
ara considerar ademAs del aspecto t~cnico-econ6mico, los ~ 
eficios que la instalaci6n puede aportar al desarrollo so-
io-econ6mico de la comunidad. 

La secuencia que se sigue para crear la base de este -
royecto es 16 siguiente: 

Examinar las variaciones y tendencias del consumo apa
ente, tanto en volumen y valor, partiendo de los datos re-
istrados en las publicaciones, estadísticas y usando la - -
cuaci6n: 

Consumo Aparente =Producción+ importaci6n- exportaci6n. 

Determinando y analizando las variaciones anuales, en
términos absolutos y relativos de explotación, comercio ext~ 
:-ior y consumo de los productos, y calculando las elasticid~ 
des precio e ingreso de las conservas de atún calculando las 
proyecciones del consumo para el periodo pronosticado, obte
niendo los valores de correlación, las funciones de regre- -
si6n y el error estandar de los cálculos. 

Investigando el recurso natural, partiendo de las ca-
ractedsticas biológicas del atún y especies afines, determi 
uando grfú'icamente con ayuda de mapas y de estadi sticas his-



, 89 

t6ricas, la Erecuencia, temporada, tamaño y localización de
las capturas; concl~yendo con las posibilidades estimadas de 
pesca. 

Listar las diferentes empresas que constituyen la in-
dustria competitiva, mencionando la capacidad existente y su 
nivel de aprovechamiento, el tipo de producto elaborado y el 
lugar donde se localizan, para asi determinar la capacidad -
teórica mAs conveniente para instalar en la planta. 

Describiendo los procesos de captura y operaci6n de la 
planta, para posteriormente hacer una relación del tipo y C,! 
pacidad de la maquinaria y equipos requeridos en el proceso
producti vo, para as1 elaborar un programa de producci6n don
de se determinen los tipos y estilos de enlatado, los volÍlln~ 
nes a producir y los niveles de utilizaciOn de la planta, y-
eterminar as1 la disponibilidad de los materiales compleme~ 

tarios al proceso, como serian envases de hojalata, cajas de 
cart6n, etiquetas, etc. 

Hacer un diseño de planta (ley out), donde se integre
la descripci6n y distribución del centro de transformaci6n -
de insumos. 

Mediante una estimaci6n de las inversiones requeridas
para el proyecto, y con un listado de los diferentes renglo
nes que componen la inversión, podemos efectuar el c~lculo -
de los costos de fabricación, y el nivel de aprovechamiento
de las capacidades, delimitando asi los costos fijos y varia 
bles. 

Calculando los ingresos por ventas y las utilidades, -
para llegar a determinar el punto de equilibrio de la planta, 
asi como la rentabilidad, como indice de valoraci6n económi
ca y otros indices de beneficio social (análisis beneficio--
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osto). 

Al analizar el proyecto en forma global, se hace con -
1 fin de establecer las conclusiones finales y generales 
el estudio: 

1 . - Determinadas las razones que llevaron a definir la 
elecci6n de la cuesti6n pesquera en general y del
atrui en particular, como objetivos blsicos del pr~ 
yecto, se prevé que la realizaci6n de éste conlle
ve beneficios socio-econ6rnicos a la regi6n cornlI'ba 
da, que sirve de base y en especial el municipio -
de L!zaro Clrdenas por las caracteristicas que pr~ 
senta: 

a) El municipio esti situado estrat~gicamente en ~ 
un punto que puede abarcar tanto la explotaci6n -
pesquera de las Costas de Nayarit, Jalisco, Micho_! 
cA?l, Guerrero y Oaxaca, donde se observan grandes
existencias de AtW1 y Barrilete en el 1 • y 4º tri
mestre del año. 

b) El Puerto L!zaro C[\rdenas cuenta con las obras
de inf'raestructura requeridas para el proyecto, y

con suficiente disponibilidad de los servicios de
agua (La presa José Ma. Morelos, tiene un lago cu
ya capacidad es de 710 millones de m3 de agua, de
los cuales 380 millones son utilizables para la -
producci6n de energ1a eléctrica y para las opera-
cione s de irrigación), y de energia eléctrica (Hi
droeléctrica de El Infiernillo, con una capacidad
instalada de 672 Mw, suministra energ1a eléctrica
para el Valle de México. Est~ situada a 68 km. de
la desembocadura del R1o Balsas. Funciona en cone
xi6n con la hidroeléctrica de La Villita, teniendo 
ambas la misma salida de agua). Dispone también -
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de las .facilidades portuarias necesarias para el -
manejo y descarga de los barcos (El puerto podrá -
recibir embarcaciones de hasta 100,000 toneladas -
y serA el mayor puerto mexicano de l.a costa del P.!! 
cifico. En una primera etapa, el puerto tendr~ un 
muelle de 1,050 m., y en una segunda etapa SICART
SA piensa aumentarlo hasta 1880 m.) 
e) Cuenta por ~ltimo, con una ventajosa posici6n -
para la distribución y comercializaci~n de los pr_2 
duetos, con respecto a los principales centros con 
SWl\idores,_del pais: 

-La carretera directa Zihuatanejo-Cd, de M!xico, -
comunicarA a los Estados de Guanajuato, Quer~taro, 
Edo. de M6xico. 

-La carretera, Playa Azul-L&zaro C~denas-Coahuay~ 
na, permitir! llegar a los Estados de Colima y Ja
lisco. 

-'l con el tramo P!.terto Angel-Salina Cruz, quedar!m 
ligados los Estados de Guerrero y Oaxaca. 

-El ferrocarril (en construcci6n), Cor6ndiro-L~za~ 
ro CArdenas. 

2.- La construcci6n de una planta industrializadora -
del atlln crear! fuentes de trabajo (el ndinero de -
empleos que podrA generar la planta, no es tan im
portante, sino los que el mismo proyecto generarfl; 
pues alentarA la formaci6n y expansi6n de una se-
rie de industrias y servicios complementarios, que 
pondrtm en movimiento a la econom1a regional. Esti 
mular~ por ejemplo, la creación de f~bricas y pla~ 
tas de envases de hojalata, de aparejos de pesca,
de cajas de cartón, etc., que se coordinarful y co~ 
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plementarán sus operaciones con las de la planta -
pesquera, logrando asi una mayor integraci6n de la 
industria regional. Y es aqu1 donde el n!unero de -
empleos se ve incrementado, se pronostica, que por 
cada persona empleada en la planta pesquera, esta-
9enerarl entre 4 y 6 empleos, en industrias afines 

_a ella) que ayudarAn a incrementar el ingreso per
'·~ \;, cAp:i.ta y a solucionar en cierta medida, el pro ble

>{:'·.:~ Jlaa:.dl desempleo en la Ciudad de LAzaro Clrdenas. 
!' '.; ~ - .. ;~--·_·:' ·' : ~ ·:. ' · .. , . . . 

. · :'.,Y ~·}t~;~;~~::·:·J";~:l,i/r · ·. 
'.;'{,;,:.::,~.;·f./;~~·5111\0· en el caso de tenerse una empresa renta
. 'f~~;".\iil>,l~'9'las reinversiones acelerartm el desarrollo 

· · · 'econllmico'"de la zona, lo que a su vez, provocarl -
una af'lueneia de la inversión privada, pues habrl-
una mayor(confianza por parte de este sector al C.2, 
nocer que su posible inversi6n estA garantizada, -
con el incremento de las inversiones p!lblicas en -
el sector productivo (primario, secundario y ter-
ciario), con la creación de wia nueva infraestruc
tura regional y con las .facilidades .fiscales que -
tanto los gobiernos estatales y el .federal conce-
dan. 

CAPITULO 24 

BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL 

PESQUERA. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado tiene como objetivo conocer sus
caracteristicas y estimar la cuantia de los productos que la 
¡1lanta procesadora analizada podria colocar en el mismo. El 

·:1crc;:do se hi\ definido corno: "el fu-ea en la cual convergen -
las .fuerzas de la demanda y la oferta, para establecer un 
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recio <mico". Para nuestro prop6sito, esta de.finici6n debe 
ser interpretada en el sentido amplio de: "la existencia de
W'l conjunto de individuos de la Repdblica Mexicana, cuyas 
solicitaciones ponen de maniEiesto la situaci6n de oferta Y
demanda que conduce a establecer el precio en el mercado na-

El estudio de mercado canprende dos etapas: 

a) La recopilación de antecedentes y el abastecimiento 
de bases emp1ricas para el anfllisis. 

b) La elaboración y el anllisis de estos antecedentes. 

Los antecedentes que sertm necesarios recopilar para -
uestro estudio, comprende tanto informaci6n estadistica, e~ 
o las características del mercado en cuanto a hfmitos de 

consumo, comercializaci6n, distribución geogr~ica, caracte
risticas de los consumidores, precios, etc. 

Para determinar las posibilidades del mercado nacional 
e internacional que tiene el proyecto, se utilizo el an~i-

de los siguientes factores: 

1) Determinar el consumo nacional aparente de at!tn. 

2) Analizar la situaci6n competitiva en los siguien-
tes puntos: 

- Empresas existentes. 

- Ubicaci6n. 

- Capacidad instalada. 
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; -Aprovechamiento de la capacidad instalada. 

3) Analizar los sistemas de comercializaci6n naciona
les, su eficiencia y sus caracteristicas. 

4) Identificar mercados internacionales que presenten 
perspectivas de éxito para el nuevo proyecto. 

5) Evaluar las posibilidades del proyecto para el me~ 
cado nacional e internacional. 

fJERCAOO NACIONAL. 

Consumo Nacional Aparente y su Proyecci6n. 

La manera para obtener el consumo nacional aparente, -
se bas6 en la ecuaci6n siguiente: 

Consumo Nacional Aparente = Producción+ importaciones - export_! 
ciones. 

El consumo nacional aparente durante el periodo 1967--
1974, mani.festO una tendencia creciente a una tasa promedio
anual de 10% aproximadamente. 
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CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ATUN j/ 

. ' .. :.IJ¡\por.taci6n Expor.táci6n Consumo Nal. 
Produc- de at'Cm. en- de at!ui en- Aparente 

Años ci6n y' latado latado 
Tons. Tons. 

i967 3,588 16.42 190. 70 3,414 
1968 2,910 23.13 60.04 2,869 
1969 2,980 98.71 1.99 3,077 
1970 4,285 34.00 0.09 4,319 
1971 4,538 89.00 4, 627 
1972 5, 135 168,00 216. 18 5,087 
1973 6,345 132.00 559.21 5,918 
1974 7, 748 424.00 1412. 71 6,759 

Se .calcul6 en base del atfln enlatado, considerando un re.!: 
dimiento de 44, 5%/tons. 

Se incluyen las especies Aleta Azul, Aleta Amarilla, Ba-
rrilete, Albacora y Bonito. 

Fuente: Datos· proporcionados por la Sub-secretaria de Pesca
de SIC y Anuarios Estadisticos de Comercio Exterior. 
IMCE. 

Los diversos componentes del consumo nacional aparente 
(producci6n, importaciones y exportaciones), manifestaron -
conjuntamente wia tendencia creciente, de donde se parte pa
ra suponer que el consumo tender~ igualmente a incrementarse 
sensiblemente su volumen para los años siguientes. 
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VARIAC!ON MEDIA OOL CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CAP.ITA DEL 

ATUN 

Consumo Poblaci6n Consumo Variación 
Años Nacional en per cA.pita Anual 

Aparente Miles (gramos) (%) 
( Tons.) 

1967 3,414 43,871 77. 81 
1968 1,869 45,325 63.29 -18.66 
1969 3,077 46,826 65.71 3.82 
1970 4, 319 48,377 89. 28 35.87 
1971 4,627 50,070 92.41 3. 55 
1972 5,087 51,823 98. 16 6.22 
1973 5,918 53,639 110.33 12. 39 
1974 6,769 55.519 121. 75 10. 35 

Los datos referentes a la poblaci6n son estimados, calcula-
dos a partir de 1970 con una tasa media anual de crecimiento 
de 3. 95% segful publicaci6n de ''Guia de los Mercados" Edici6n 
1974-

Fuente: Datos proporcionados por la Subsecretaria de pesca -
de la SIC y anuario Estadistica de Comercio Exterior 
(1967-1974). 

En general, el crecimiento del consumo nacional apare~ 
te se vi6 af'ectado principalmente por las tendencias aseen-
dentes tanto de la población corno de la producción; lo cual
signific6 que el consumo per-cápita haya manifestado también 
una tendencia creciente básicamente a partir de 1969 (tasa -
de 1 J% anual). 
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SITUACIO!l COMPETITIVA. 

Er..;iresas. 

Existen registradas en }léxico doce empresas procesadoras de atful que la -

enlatan en diversas presentaciones. Las plantas mtls importantes por el monto de 

su producci6n son Pesquera del Pacifico, s. A. (filial de Productos Pesqueros ~ 

:<icanos, S.A.)¡ Compañia Industrializadora de Productos Marinos, S. de R.L. Ui 
lial de Elias Pando, S.A.) y Conservas del Pacifico, S.A. 

Entidad 

Baja 

Califorr.ia 

llorte 

:3aja 
Calilornia 
Sur 

Veracr".4Z 

Edo. Ce 
México 

í'. r. 

Total 
en la 

Entidad 

4 

3 

EMPACADORAS Y E!:ILATADORAS DE A'l'UN. 

PoblaciOn 

Ensenada 

Ensenada 

El Sauzal 

Isla de 
Cedros 

Cabo 
San 
Lucas 

Vera::ruz 

Veracruz 

Aivarado 

.:arre::era 
!·~ >L - Pue . 

~. f. 

Nombre 
de la 
Empresa 

Conservas del 
Pacifico, S.A. 

Empacadora del 
Mar, S.A. 

Pesquera del -
Pac1fico, s. A. 

Pesq. Isla de 
Cedros, S.A. 

Cia. Ind. de 

Productos Mari
nos S. de R.L. 

Empacadora del 
Golfo de }~x., 
S. A. 

Vermex. S.A. 

Puerto Pesque
ro Piloto de 
Alvarado. S.A. 
Enpacadora Los 
.:eyes. S.A. 

.::a si\ r'errer, S. A. 
Ei-.r-;i::adora y Con
Jel:'ldora San Mar
t1n, S. A. 

~"';'i\C<>.dora de 
s·.-c·.tin:i¡;a, S. A. 

Especies 
Procesadas 

Sardinas y es
porldican1ente
at(&n. 

AtM y otros 

AtCln y otros 

Atw y otros 

Atún 

Atún y otros 

Atún y otros 

Atún 'i otros 

Atim y otros 
Atún 'i otros 

Atún y otros 

Atún y otros 



198 

Producción. 

En datos aproximados, durante i975 el total de empre-
produjo 42 millones 437 mil 800 latas (8 mil 400 tonela
aproximadamente), de las cuales el 90% .fue procesado por 

as tres compañias principales antes citadas. De estas, Pes
quera del Pacifico enlat6 72% del total, o sea, 30 millones-

55 mil 217 unidades, de las cuales el 52"~ .fueron de 198 gr-
el 37% de 182 gr. De aqui se supone que, independientemen

te de la marca, estas dos presentaciones son las de mayor 
ceptaci6n.en el mercado. 

Se estima que para 1982 la producci6n nacional de attln 
serA de 83 millones 595 mil latas (16 mil 548 toneladas). 

PROYECCION DE LA PRODUCCION NAL. DE ATUN ENLATADO 

~os 

975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Latas de 

todos ti 
pos (uní 
dades) -

.42,438 
47,281 
53,329 
59,378 
65,428 
71 ,476 
77,526 
83,575 

Tonel,! 
das 

Aprox . 

8,403 
9,362 

10,559 
11, 757 
12, 955 
14,152 
15,350 
16,548 

52% de
latas de 
198 grs. 

u. 
22,068 
24, 586 
27,731 
30,877 
34,023 
37' t68 
40, 314 
43,459 

Tonel a 
das 

Aprox. 

4, 369 
4,868 
5,491 
6, 114 
6,737 
7,359 
7 ,982 
8,605 

37% de 
latas de 
182 grs 

u. 
15. 702 
17,494 
19,732 
21 ,970 
24' 208 
26,446 
28,685 
30,923 

Fuente: Registro Nacional de Pesca de la SIC. 1976. 

Este cAlculo se basa en el siguiente supuesto: 

Ton. 
A rox. 

2,858 
3, 184 
3,591 
3,998 
4,406 
4,813 
5, 221 
5,628 

Como Pesquera del Pacifico produce 72% del total, las
variaciones de la producci6n nacional son similares a las 
ocurridas en la de esta empresa. As1, se proyectó la produc-
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i6n de ésta y se obtuvo el 100% para cada año proyectado, -
obteniendo de este modo la producci6n nacional aproximada de 
1976 a 1982 en latas. Para convertir latas a toneladas apro
imadas, se multiplic6 el número de latas en cada año por 

198 gr (suponiendo que todas las latas contenian esta canti
dad), a fin de que las cifras anuales incluyeran la produc-
ci6n en 182 gr, 198 gr y 400 gr y 4 libras. 

Si se toma en cuenta, además, que las latas no contie
nen estas cantidades de attm, sino menos, puede considerarse 
ste cilculo como conservador pero bastante cercano a la re.! 

lidad 

Capacidad Instalada. 

Existen bAsicamente dos criterios para reEerirse a la-
capacidad instalada: 

1) Capacidad Instalada Nominal. 
2) Capacidad Instalada Real. 

La primera de ~stas s6lo implica el uso de la planta -
n un turno de 8 horas, y la segunda se fundamenta en un cri 

terio extremo de suponer que las instalaciones est&n disponi 
bles en tres turnos. En ambos casos, se contabilizan 300 
dias laborables al año. Al uso inEerior de cualquiera de es

posibilidades se le denomina capacidad aprovechada, para 
a entender y mesurar la existencia de capacidad ociosa. 

Para analizar el caso de la industria procesadora de -
atdn en México, es necesario considerar los siguientes aspes 
tos de su operación. 

a) El tiempo y el volumen de producción durante el año 
cstA sujeto a las ~pocas y vol'Cunenes de captura, y estos a -
su vez dependen de la capacidad de acarreo de la flota y de
su eficiencia da operación. En 1976, la Secretaria de Indus
tria y Comercio registra 29 atuneros en la Flota mexicana, -
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o de los cuales .fue botado en 1975, pero aún no entra en -
ervicio. De estas embarcaciones, 16 son menores y 13 mayo-
es. De los 28 atuneros en servicio, 22 estln matriculados -
n Ensenada, B.C. (12 menores y 10 mayores), 3 en Cabo San -
ucas, B.C. (2 menores y uno mayor) y 3 en Mazatlln, Sin. 
2 menores y uno mayor). 

La actual capacidad de acarreo de la flota atunera me
icana es de 13 mil 220 toneladas cortas. Durante 1971, la -
apacidad conjunta de atuneros que operan en el !rea regula
ª fue de 149 mil 432 toneladas cortas, con un total de 334-
arcos. De esta capacidad de acarreo, el 70% correspondi6 a
es Estados Unidos y el 5, 30% a México. 

b) La pesca de atful se re ali za durante todo el año, PS 
o las capturas abundantes se llevan a cabo aproximadamente
urante 7 meses, no siempre continuos. 

c) El personal obrero de la industria procesadora pue
e clasificarse corno altamente adiestrado. Las empresas lo -
tilizan en el procesamiento de otros productos que enlatan-
1 ternativamente cuando no hay desembarcos importantes de 
t'dn. 

d) La mayor1a de las plantas industrializan otras esp~ 
ies marinas y vegetales, a excepción de la Cia. Industriali 
adora de Productos Marinos, S. de R.L., que solo enlata - -
tún. 

e) Pesquera del Pacifico, S.A., absorbe aproximadamen
e el 72% de las capturas anuales. 

f) La capacidad nominal de la industria empacadora de
\tún en México es en promedio de 107 toneladas de pescado 
.'re seo en 8 horas y la de Pesquera del Paci.fico es de 1 20 to 
ieladas de pescado fresco en 8 horas. 
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g) La flota atunera mexicana tiene actualmente una ca
acidad de acarreo de 13 mil 220 toneladas cortas, y en 1975 
aptur6 24 mil toneladas, o sea que, suponiendo 80% de pro-
uctividad mflxima en 4 viajes anuales (que equivalen a 42 -
il 300 toneladas de captura), la flota oper6 al 55% de su~ 
apacidad. 

Comercializaci6n. 

Los productores distribuyen directamente a los almace
es de autoservicio, abarrotes y miscelAneas, mediante ven-

tas en .firme . 

Las principales zonas de consumo son: el Distrito Fe~ 
ral, que absorbe aproximadanente el 33.8% de la producci6n;
onterrey, N .. L., que capta el 14.9%, y Guadalajara, Ja!., 

que consume el 8.5%. 

Importaciones Nacionales de AtWi. 

Las importaciones nacionales de at<ui son exclusivamen
te en conser~a y sus paises de origen son: Estados Unidos, -
España y Ecuador; destacando este ~ltimo por su gran partici 
paci6n en el volwnen total, aproximadamente el 93% para el -
periodo 1967-1974. 

Debe señalarse que en ningfui año del periodo analizado, 
los volúmenes totales de la importación lleg6 a cifras alta
mente significativas, siendo la Balanza Comercial particular 
de atún siempre favorable a México. 

Para el caso concreto del producto proveniente del - -
Ecuador, puede decirse que su penetraci6n se debe a los con
venios comerciales establecidos entre este pa1s y México 
(Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC). 
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Los precios de importación (S/Ton), presenta u.na ten-
encia creciente a partir de 1971, llegando la cifra para -
974 a aproximadamente 22 mil pesos. 

IMPORTACIONES N~IONALES DE A'I'UN (1967-1974) 

VOLUMEN VALOR 
~ (Tons.) Miles de s $/Ton. . Indice 1967/100 os 

967 16 240 15,000 100.0 
968 23 248 10, 782 71. 88 
969 99 988 9,979 66.52 
970 34 304 8,941 59.60 
971 89 1,046 11 '752 78.34 
972 167 2,463 14,748 98.32 
973 130 1,965 15,115 100. 76 
974 424 9,426 22,231 148. 20 

ente: Anuario Estadístico de Comercio Exterior 1967-1974. 
Secretaria de Industria y Comercio. 

Tomando como base un indice de precios 1967-100, se o.E, 
erva que para 1974 el indicador es de 148.2, que si se com
ara con el de las exportaciones para ese mismo año muestra
laramente un menor ritmo de crecimiento, con.firmando lo se
íalado anteriormente en relaci6n a la Balanza Comercial. 

Exportaciones Nacionales de At<m. 

Se puede señalar de una manera general, que las expo.,;: 
aciones de atún, para el periodo 1967- 1974, presentaron -
lna tendencia creciente, principalmente en cuanto al atún 
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~resco o congelado J/ se refiere; por otra parte, el prome-
io anual de crecimiento de las exportaciones en esa presen

_aci6n fue aproximadamente 60% durante el periodo considera-
o. 

EXPORT.ACION NACIONAL DE ATUN NO ENLATADO .1/ 

VOLUMEN VALOR TOTAL Pais VALOR 
To ns. Miles de s de .S/Tons. ·Indice 1 96.7 = 100 

Destino 
. ~ 42 162 E. U. A. 3,857 100.00 

623 2,410 E.U.A. 3,869 100.00 
2, 602 9,338 E. U.A. 3,588 92.73 

818 2,961 E. U. A. 3,620 93.56 
1 ,676 11 ,442 E.U.A. 6,827 176.45 
1'567 9,698 E. U.A. 6, 189 159. 96 
2,442 8,020 E.U.A. 3,284 84!87 
1'101 5,769 E.U.A. 5,240 135.43 

Incluye las especies aleta amarilla, aleta azul, barrile
te, bonito y albacora. 

ente: Anuario Estadístico de Comercio Exterior 1967-1974.
Secretaria de Industria y Co~rcio. 

Por lo que respecta a las exportaciones de atlm en con 
serva (enlatado), no es sino hasta 1974 cuando adquiere ma-: 

Para que una empresa pesquera pueda exportar at'Wl congel~ 
do, debe canalizar el 70% de su pesca hacia la industria
procesadora nacional, de tal modo que s6lo esté en posibi 
lidad de exportar el 30% mediante un permiso tramitado en 
la Direcci6n General de Comercio de la S.I.C. Esta dispo
sici6n (de mayo de 1974) rige solamente para barcos meno
res de 700 toneladas cortas de capacidad de acarreo, pues 
los mayores de ese tonelaje tienen prohibida la exporta-
ci6n. 
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·or importancia, inclusive superando el volumen exportado de 
tún .fresco o congelado, lo cual hace suponer un incremento
nsible mayor al habido en esta presentaci6n para posterio~ 

es años. 

Las exportaciones de atW1 enlatado analizadas durante-
1 periodo considerado, tuvieron.una variaci6n media anual -
e 33%. 

-os 

EXPORTACION NACIONAL DE ATUN ENLATADO (1967-1974) 

Volumen Valor 
Tons. Miles de 

191 445 
64 255 

2 5 

216 1,325 
559 4,732 

1,413 18,602 

Pais de 
s 

E. U.A. 
E. U. A. 
E. U. A. 
E.U.A. 
E.U.A. 
E.U. A. 
E.U.A. 
E. U.A. 

2,381 
3,984 
2,500 

6,134 
8,465 

13,165 

Unid. de Volumen 
Indice 1967 100 

100.00 
167. 61 
104.99 

257.62 
355.52 
552.91 

ente: Anuario Estad1stico de Comercio Exterior 1967-1974. 
Secretaria de Industria y Corercio. 

B~sicamente, el destino principal de las exportaciones 
e ató.n (.f'resco o congelado y enlatado) durante este periodo 
stuvo orientado hacia los Estados Unidos, es decir, este 
a1s ha representado el principal mercado para las exporta-
~iones nacionales de atún. 

Los precios de exportación ($/Ton.) para atún enlatado 
no enlatado, han maniEestado durante el periodo 1967-1974, 

\.U'la tendencia creciente. De esta forma se tiene que el úl ti

wunente. 

rcgistrado para ambas presentaciones (1974), fue -
165 pesos y 5 mil 240 pesos por tonelada respecti-
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Mercado Internacional. 

Los mercados a estudiar est' basado en la selección de 
quellas partes que tienen al tos voltunene s de importación de 
tiln en sus dos tipicas presentaciones, es decir, .fresco o -
ongelado y enlatado o en conserva. A este respecto se tiene 
e los principales paises importadores de este producto es

representados por los Estados Unidos y el Jap6n. 

Mercado Norteamericano. 

A pesar de ser Estados Unidos y Jap6n paises altamente 
·mportadores de atdn, son a su vez los mayores productores -
de at11n en el mundo. De acuerdo a estadisticas de la FAO 
(Food and Agriculture Organization of The United Nations), -
n 1974 la producci6n mundial de atf1n ascendi6 a 571 mil to
eladas, de las cuales 303 mil (53%) correspondier.on a los -
stados Unidos y 83 mil (15%) al Japón. 

Estados Unidos presenta la caracteristica de no expor
at<m, y de ser el principal consumidor en el mundo. Se -

stima que para 1974, este pais consumi6 el 58% de la produ~ 
i6n mundial, o sea, aproximadamente 332 mil toneladas. 

El mercado norteamericano ha significado para México -
1 centro de mayor importancia para sus exportaciones de - -

at'dn en las presentaciones de: Fresco o congelado, enlatado
º en conserva. Durante los últimos 10 años, el volumen de -
exportaciones ha representado en números redondos el 100%, -
lo que quiere decir que prácticamente Estados Unidos es el -

de exportación que han abordado los productos-
n.aci onale s. 



Año 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
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ESTADOS UNIDOS IMPORTACIONES DE ATUN 
(Aleta Azul Fresco o Congelado) 

Volumen 
{Tons.) 

3,175.0 

4,865.'~ 

4, 883 .1 

5,083.4 

Incremento 
Anual (%) 

247. 83 

53. 20 

0.35 

4, 10 

5, 297 .o 4, 20 

3,093.6 -41.59 

7,705.2 151.97 

Principales Paises de Origen y 
Participación respecto al total % 

México 
Jap6n 
Otros 
Jap6n 
Otros 
Jap6n 
Au5tralia 
Otros 
Australia 
Jap6n 
Otros 
Australia 
Jap6n 
Otros 
Mfllaga 
Jap6n 
Otros 
Panamfl 
México 
Otros 

72.6 
13, 8 
13. 6 
82.8 
17.2 
51. 3 
20.4 
28.3 
45.3 
23.4 
31. 3 
56.9 
12.4 
30.7 
27. 7 
27.2 
45., 
31.9 
25. 1 
43,0 

Fuente: US. General Imports. 1975. 

En los años 1974 y 1975 el volumen de importaciones t~ 
vo una baja considerable, debido a la reducción de la captu
ra de ató.n por parte de Jap6n (su principal proveedor del 
producto). A este respecto conviene señalar que la posici6n 
de Jap6n corno principal abastecedor de atún a los Estados 
Unidos, ha di!.>m:inuido en los últimos afios. 
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Las importaciones norteamericanas de at'dn, provenien-
tes de paises del Continente Americana han mostrado un conti 
nuo ritmo de crecimiento, sobresaliendo las de Perú, Ecuador, 
Panam~ y México. 

ESTADOS UNIDOS IMPORTACIONES DE ATUN 
(Atún en Salmuera) .1/ 

Año 

Volumen 
( Tons.) 

Increirento 
Anual (%} 

Principales Paises de Origen y -
Participaci6n respecto al total(%) 

1970 13,443.8 36.29 Jap6n 83.87 
Angola 6.85 
Otros 9.28 

1971 11,643.6 -13. 39 Jap6n 79,9 
Ecuador 7,').5 
Otros , 2. 85 

1972 8, 206. 4 -29. 52 Jap6n 66.8 
Angola 9.2 
Otros 24.0 

1973 9,748.0 18. 78 Jap6n 77.2 
CanadA 9,2 
Otros 18.G 

1974 11,673.6 19. 75 Jap6n 78.6 
México 4,4 
Otros 17.0 

1975 9,543.8 _, 8. 24 Jap6n 74,4 
China T. 8.3 
Otros 17.3 

JI Incluye las especies atún Aleta Amarilla, Aleta Azul, Ba
rrilete y Bonito. 

Fuente: U.S. General Irnports. 1975. 
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Para concluir conviene recordar que a través de los -
~os, México ha venido exportando at!m y ha tenido como mer
ado principal, los Estados Unidos, s6lo que en una mayor 
roporci6n la presentación que ha caracterizado al pa1s, es-
1 at<in .fresco o congelado, aunque a partir de 1972 el volu
en de exportaciones de atun en conserva (enlatado en salmu~ 
a), ha ido en aumento, registrtuldose en 1974 la mayor cant:!, 
ad la que ascendió a 1 mil 413 toneladas. 

Se prevé que en el .futuro las compras de at!m enlatado 
e este pa1s, aumentarAn, si se toma en cuenta que el consu
o per cApita ha observado una tendencia creciente. 

Mercado Japones. 

Pese a ser Jap6n un pa1s con alto indice'de exportaci.sa 
es de at!m, presenta una tasa creciente en el ritmo de sus

' mportaciones, lo cual es consecuencia de su alto consumo n~ 
ional. Durante el periodo 1971-1975, el vol\111\en de importa
iones de atfm "fresco o congelado" tuvieron una tasa de cr~ 
imiento anual de 13.46%, registr~dose para 1975 81 mil 326 
oneladas, ci.fra que represent6 el mayor incremento anual, -
e 88%, con respecto a 1974. 

Año 

49,060 
25,756 
38, 294 
43' 323 
81,326 

J APON IMPORT N; IONES DE ATUN. 
(Toneladas) 

Incremento 
Anul % 

-47. 50 
48.68 
13.13 
87.72 

Enlatado 

1 ,646 
848 
844 
647 

1,474 

:Incremento 
Anual% 

-48 .48 
,47 

-23. 34 
127.82 

Ji'. Incluye bonito y barrilete. 
y Se refiere a las especies bonito y barrilete en salmuera. 
Fuente: Exports and Irnports of Commodity by Country (1971- -

1975). 
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En el caso de las compras de atún enlatado que realiza 
Jap6n, éstas son menores, y se comprueba al analizar su tasa 
de crecimiento anual que tuvieron en el lapso 1971-1975, la
cual f".,¡e de -2. 72%. Cabe mencionar sin embargo, que el in-
cremento registrado en 1975, con respecto a 1974 .fue de 
127.82% y cuya causa principal se estima Eue que la captura
tuvo una sensible baja. 

Posibilidades para wia Nueva Planta en el Mercado Na-
ciona1 y en el Mercado Internacional. 

Mercado Nacional. 

Pese a que las cifras obterú.das demuestran claramente
una restricci6n bastante acentuada dentro del mercado nacio
nal de atún, existen consideraciones que hacen suponer una -
gran capacidad de demanda potencial latente. 

Estas consideraciones son las siguientes: 

Si se supone que un comprador habitual de atún enlata
do compra al menos una lata (198 grs.) al mes, al año compr~ 
ria 12 latas, equivalentes a aproximadamente 2.400 kg., si -
basados en esta cifra comparamos la producción nacional esti 
mada para 1978 (18 mil 151 toneladas) ésta, estar1a satisfa
ciendo i1nicamente a aproximadamente 7,563 000 compradores h~ 
bituales. Adem~s, si se considera que la poblaci6n calculada 
para ese año será 63,703 000 y que la población urbana repr~ 
sentarA un 30% de esa, es decir, aproximad~nente 19,111 000-
personas y que potencialmente de esta población U.!"'bana c.l m~ 

nos 60% pudiera.YJ. ser consumidores habit~.iales, es deci::- apro
ximadamente 11 ,467 000 personas, se deduce que pudiera haber 
una demanda insatisfecha equivalente a 3.904 000 personas 
cons-_t."'\idores habituales de atún., lo que im?licar1a un défi--
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it de of'erta de 9,370 toneladas aproximadamente j/. 

De las anteriores consideraciones, se puede deducir 
ue si las cif'ras señalan un mercado restringido como ante-
iormente se mencionó, la demanda potencial latente puede 
robablemente convertirse a real si se realiza una serie de
ctividades a saber: 

1) Que el producto tu.viera una presentación de salmue
ra en vez de aceite, lo que reduciría el costo de -
producción y éste a su vez en el precio de venta, -
que seria más accesible a un mayor núcleo de perso
nas. 

2) Que los canales de distribución a utilizar tuvieran 
caracter1sticas tales (tanto en ubicación cano en -
n<unero) que permitieran mayor accesibilidad del pr_2 
dueto al consumidor. 

3) Que se realizaran intensas campañas de publicidad y 

de promoción que permitieran destacar las bondades
del producto y sus ventajas inherentes en relaci6n
a otros productos similares o substitutos. 

~.ercado Internacional. 

Tomando como base el anllisi s del mercado internacio--
1al del atiln concretamente el norteamericano y el japonés, -
se obtuvo que las posibilidades de exportación para una nue
va planta son alentadoras, f'undamentalmente en la presenta-
..:i6n ".fresco o congelado", ya que de acuerdo a las estadísti 

AnAlisis basado en un estudio sobre las compras de pesca
do y mariscos a nivel .familiar en el Distrito Federal, -
Depto. Comercial de la Comisión Nacional Consultiva de 

Pesca. Agosto-Septiembre México. 1974. 
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cas de importaci6n de esos paises, en los (iltimos años, los
volt:tmenes han tendido hacia el alza. 

El mercado norteamericano es considerado altamente - -
atractivo para las exportaciones de una nueva planta, en vi!, 
tud de que los Estados Unidos representan un pa1.s cien por -
ciento importador de at'Wl y con un consumo per cápita en as
censo. 

Existen varios factores que presuponen que las import.! 
ciones de atl1n de l.os Estados Unidos seguirln incrernentlndo
se durante los pr6ximos años. Entre los más importantes .fi!T,!! 
ran los siguientes: 

- Consumo per cápita que ha manifestado un ritmo de 

crecimiento continuo. Para el periodo 1968-1974, la
tasa de crecimiento anual fue de alrededor del 4%. 

- La oferta doméstica no satisface su demanda. 

- El siguiente factor est~ determinado por la cuota de 
importaci6n que rige en Estados Unidos, es decir, 
que ésta es mayor a la cantidad de at(m que actual-
mente se est~ importando. En base a la cuota de im-
portaci6n existente, se establece que a partir de 
1971 las canpras de atW1. estAn muy por debajo de lo
permitido en aproximadamente un 45%. 

- Una situaci6n de notable importancia ocurrida en Mé
xico, traer~ consigo amplias posibilidades de expor
taci6n para la planta, ésta a saber es la devalua- -
ci6n del peso mexicano. Este hecho implica que el vo 
lumen de las exportaciones generales de México aumen 
tarán, en este caso concreto las del atún. 

Referente al mercado japonés, las posibilidades exis-
tente s para las exportaciones de la nueva planta, se reducen 
exclusivamente a la presentación fresco o congelado, ya que
las compras realizadas por Jap6n, de atún enlatado, son mini 
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.as y por el contrario sus exportaciones manifiestan al tos -
1olilrnenes; ademAs de que sus importaciones en esta misma p~ 
entaci6n, no han registrado incrementos de consideraci6n. 

Finalmente y para concluir se observa, de acuerdo a 
as cifras señaladas y tomando en cuenta los altos volúmenes 
e importaci6n de los Estados Unidos y el Jap6n, existen am
lias posibilidades de exportaci6n para una nueva planta, h,! 

Pre~erencias del Consumidor y Bienes Competitivos. 

En la elaboraci6n de este apartado, se pretende eva- -
uar el riesgo en que se incurre al efectuar la instalaci6n
e una planta procesadora de atún, dadas ciertas condiciones 

·mperantes en el mercado nacional. Dado este enfoque, se - -
ree conveniente apuntar que para captar objetivamente las -
erspectivas reales que tendr!a esa planta dentro del merca
º nacional, debería haber un . an~lisis de los elementos in
egradores del mercado {gustos y hAbitos del consumidor y 
us perspectivas, principales clases socioecon6micas consumi 
oras, ingresos disponibles de estas clases, sensibilidades-
el mercado, etc.). 

La demanda de pescado queda determinada en relaci6n a
conjunto de factores: precios, ingresos del conswnidor, -

hlbitos de consumo etc. Sin embargo, Eactor importante lo es 
las preferencias del consumidor. Estas pueden estar relacio
nadas con el sabor, el olor, y la riqueza en proteinas del -
producto. Asi por ejemplo, el olor y el sabor establecen las 
preEerencias del consumidor por algunos productos sustituti
vos o competitivos del pescado, tales como la carne de res o 
de pollo. Por otra parte, el valor nutritivo de la carne de
rcs es m!s aceptado que el del pescado, aunque en realidad -
de los distintos alimentos de origen animal, éste dltimo es
el que tiene un porcentaje mayor de protelnas en el producto, 
libre de humedad, y por otra parte tiene un alto indice de -
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1utilizaci6n. Pero no es todo: conforme a una investigaci6n -
realizada por la F.A.O. hecha a partir de los precios al por 
mayor de los principales mercados mundiales, y tomando en 
cuenta el contenido proteínico de los productos en venta, r~ 
sult6 que el kilogramo de prote1na de pescado era más barato 
que el de res, de pollo o el huevo. 

Si bien es cierto que las caracteristicas de sabor y -
olor en muchas ocasiones inclinan las preEerencias del cons~ 
midor a los productos competitivos del pescado, también es -
cierto que el precio y el valor nutritivo del pescado consti 
tuyen ventajas a su favor, aunque en México esto no esté muy 
reconocido. En el siguiente cuadro podemos observar el valor 
nutritivo del att'.ul en sus dos principales formas de present_! 
ci6n. 

VALOR NUTRITIVO DEL ATUN Y DEL BONITO 
(En 100 grs. peso neto) 

Porci6n 
Comesti Calo- Proteinas Grasa Calcio F6s.f'oro Hierro Ti 

ble rias ~· ma;:: ms:r m51:r mllr 
, ) 1.00 127 28.0 0.8 16 190 1. 60 
2) 1.00 268 24. 2 20. 5 7 294 , . 20 

3) 0.51 138 23.5 4.2 28 258 0.70 

1) At11n con jitomate 
2) Atfm en aceite 
3) Bonito en aceite 
FUENTE: Instituto Nacional de la Nutrici~n. Tablas sobre el

valor nutritivo, México 1968. 

Podemos concluir que mediante sistemas adecuados de 
promoci6n que in.forMen al público del valor nutrí tivo del 
~\tún y de formas de preparación del pescado que mejoren sus
cuali dade s de sabor y olor, es posible lograr una modifica-
ci6n en las prcf'erc~1cias del consumidor. 



214 

Una encuesta realizada por la F.A.O. en la zona de Hui 
hapan en el Estado de Hidaigo, encaminada a descubrir las -
azones por las cuales la gente no consumia pescado, arroj6-
os siguientes resultados. 

RAZONES POR LAS CUALES NO SE COOSUME PESCADO EN MEXICO. 

AZON 

:'alta de dinero 
Jo nos gusta el pescado 
""'l pescado nos sienta mal 
""'l pescado es dificil de preparar 
~reemos que es de mala calidad 
Es di.f1cil de conseguir el pescado 
tras razones 

% de las .familias 
entrevistadas. 

48.7% 
32.0% 
1.or. 

2.3% 
o. 7% 
9.03% 

Fuente: Técnica Pesquera No. 28¡ abril de 1970, Ml!xico, D.F. 

HABITOS DE CONSUMO. 

El n!.unero de la muestra seleccionada en esta encuesta
fue de 300 familias; de éstas, 146 manifestaron rotundamente 
no comer pescado debido a que resultaba demasiado caro; 
otras 96 alegaron que no les gustaba el pescado, y 21 .fami-
lias dieron como razones contra "les sienta mal comer pesca
do"· 

La dieta de una gran proporciOn del pueblo mexicano, -
maiz, trigo y frijol y la existencia en México de un 66.6% -
de desnutridos que se refleja en las estadisticas de mortali 
dad y morbilidad, (técnica pesquera No. 29), nos lleva a re: 
conocer la enorme importancia que tendría un cambio en los -
hflbitos de consumo. Sin embargo, para la estimación de la d~ 
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manda en el futuro, es necesario considerar la influencia de 
os factores anteriormente mencionados. 

DISTRIBUCION GE(X;RAFICA DEL MERCADO. 

En el pa1s son contados los productos pesqueros que al 
anzan wia distribución general, pues con excepciones de al

as especies de pescado en .conserva (especialmente de sar~ 
inas), ostiones y camarones, el resto de las variedades di.§. 
onibles s6lo se distribuyen en regiones relativamente cerc! 

los sitios de captura y en los grandes centros urba- -

La distribuci6n regional muestra que el consumo en el
siempre ha sido mayor que en el resto de la Repdblica. 

Sin embargo, es de suponer que el consumo aparente registra
º estadisticamente en el D.F., se vuelva a hacer la redis-
ribuci6n a otras entidades federales, asi que la participa
i6n del D. F, , tal vez sea en realidad menor. As1 tenemos -

que en 1967 el consumo nacional de productos pesqueros come.§. 
ibles fue de 159 mil toneladas, de las cuales 66,000, el 

en el D.F., y s6lo 93,000 toneladas en el resto -

Respecto al att1n, el consumo en el D.F., aumentó de 
~68 tons., en 1961 a 1,170 tons., en 1962, para alcanzar un
promedio de 1,703 tons entre 1963 y 1966. En 1967 logr6 -
,1 máximo de la década con 4,077 tons. Esto significa que -
aproximadanente el 35% del consumo nacional de at'Cm se reali 
za en el Distrito Federal y el 65% en el resto del pais. El 
conswno per c~pita en la capital fue de 127 gramos en 1961,
cle 265 gramos en el promedio de los afios 1962 a 1966, y de -
'510 gramos en 1967. Aunque los dos años siguientes disminu
yó a un promedio de 380 gramos, éste sigue siendo tres veces 
m~s alto que el consumo pcr cápita para el resto del pa1s, -
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tuvo un promedio de s6lo 101 gramos en toda la déca--
·a. 

CARACTERISTICAS DE LOS CCtiSUMIDORES. 

En el caso de los bienes de consumo, como es el atún, ... 
a característica muy importante en el estudio de mercado -

s su distribuci6n por niveles de ingresos. Estos están muy 
elacionados con la distribución de la poblaci6n (urbana y -
ural), y por lo tanto con el inciso anterior. 

Como se puede observar en el cuadro 6, las gentes de -
ltos ingresos tienen h~bitos de conswno diferentes de las -
e ingresos bajos y es bien sabido que éstos son mAs altos -
n las concentraciones urbanas que en las rurales. 

CAPITULO 25 

DELIMITACION DE LA REGION 

POBLACION. 

Un análisis de la evoluciOn de las condiciones demogr~ 
icas y socioecon6micas del municipio de L~zaro C~denas en
re 1950 y 1975, o sea después del comienzo de la coloniza-
i6n agricola (Plantaci6n de palmeras de coco) y antes y de..2, 
ués de la puesta en marcha de la primera etapa de la planta 
·iderúrgica, podr~ revelar las modalidades de la implementa
·i6n de un proyecto y ciertas consecuencias sobre un medio -
·ural poco o mal integrado a la vida nacional. 

El aumento espectacular de la población del mun1cipi.o
~ntre 1940 y 1975 (de 2,500 a 67,000 habitantes) se debe al
Lncremento n<ltural y a una fuerte inrnii:¡ración. Estos dos fe
:16mcnos, c¡uc intervienen en distinta pro¡:>orci6n sc'.}Ún los P!;. 
:·iodos del crecimiento de la población, provocan modificaci.2 



(PDRCENTAJES), 1963. 

ES7RA1'0S RENGLONES AL.IMEN'OOS, BEBIDA ROPA 'f CAL- HABITACION, VEHIGULOS, 
DE I!IGRE DE GASTO. Y TABACO. ZADO ALUMBRADO Y MUEBLES Y 
S0 (PESOs) % % OTROS SERV.! APARATOS 

eros DOMESTICOS 

% % 

HAS7A 300 64.57 12. 52 12.10 1. 11 

301 600 61.39 12. 31 12.43 , . 63 

~:01 
1 ·ººº 56.'l'/ , 3. 18 13.76 2.42 

i. 001 1,500 51.59 12.66 14.02 4.20 

1, )01 3,000 43. 20 14.63 14.77 6.02 

3,001 4,500 35. 54 11. 60 13.13 6.14 

4,501 G,000 31 .08 13.46 16.38 9.59 

6,001 10,000 21. 87 13. 21 18.13 13. 25 

10,001 A MAS 20. 18 11.53 22.85 7.59 

FUE!ITE: Elaborados en base a ci.fras de la Encuesta sobre Ingresos y Gastos Familiares en México 

Banco de México, 1966. 

OTROS 

GASTOS 

% 

9.65 

11.95 

12. 97 

16.69 

19.42 

24.55 

26.16 

29.44 

32.84 

1\) .. 
....i 
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es signiEicativas en el comportamiento dernogrlt'ico y en la
structura de la población. 

CRECIMIEN'ro NATURAL E INMIGRACION. 

La ausencia de estadisticas relativas al comportarnien
o demogrMico de la población local no permite calcular con 
xactitud para cada década ni tampoco para el lapso 1970-

1975, la parte que le corresponde al crecimiento natural y -

la inmigraci6n en el incremento de la poblaci6n, ni a .forti.2, 
ri el comportamiento demogrA.fico de la poblaci6n original, ... 
la que se estableci6 en el municipio antes de 1940 ni tampo
co el comportamiento de la poblaci6n que residia en el mwii
cipio al comienzo de cada periodo. Sin embargo, podemos SUP.2, 
ner que la tasa de crecimiento natural de la poblaci6n local 
fue al menos igual (si no superior desde 1965) al que cono-
ci6 el conjunto de la poblaci6n mexicana desde 1940. Desde -
esta fecha, a causa de un descenso continuado de la tasa de
mortalidad y del mantenimiento de una tasa de natalidad ele
vada, la tasa de crecimiento natural no ha cesado de aumen-
tar. 1/ 

El porcentaje de incremento de la poblaci6n del munici 
pio LAzaro C~·denas, a fines de cada periodo, es siempre m~s 
elevado que la tasa de crecimiento natural supuesta: esto se 

]/ La tasa de mortalidad de México ha caido en un 20 por mil 
en 1940, en un 15 por mil en 1950, en un 10 por mil en -
1960 y en 9 por mil en 1970. La tasa de natalidad se ha -
mantenido durante el mismo periodo alrededor de 45 por 
mil. Es probable que en el municipio Lázaro cru-denas, la
tasa de natalidad sea mfls elevada y la tasa de mortalidad 
mfts débil, al irenos desde 1965, justamente a causa de la
llegada de los inmigrantes. 
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debe a un saldo migratorio positivo constante pero de desi-
gual importancia seg6n los periodos. Las .fluctuaciones del m.2 
vimiento migratori~~ien.relaci6n con las dif'erentes etapas -
del desarrollo del{~cipio explican las variaciones del 
ritmo en el crecÍIÜ~t~ de la poblaci6n entre 1940 y 1975 • . '~:~l~·~f~~·:·(_ 

EVOLUCION DE LA PüBLACION DEL MUNICIPIO DE 
LAZARO CARDENAS ENTRE 1940 y 1975. 

1940 1950 1960 1970 1975 
Poblaci6n 2,500 5,050 7,704 24, 319 67, 500 

Crecimiento 
real 100% 52.7% 215. 7% 177.5% 

Crecimiento 
natural en Méx. 31% 35.0% 38.5% 20.0% 

Crecimiento 
real en Mich. 20.3% 30. 1% 25. 5% ? 

NOTA: El crecimiento real de la población de México se con-
funde con el crecimiento natural a pesar de los movi-
mientos migratorios internacionales: el saldo migrato
rio negativo de México con relación a los Estados Uni
dos. 
El crecimiento decenal menor del Estado de Michoac~ -
no se debe a un comportamiento demogr~ico diferente -
del conjunto de México sino a una emigraci6n constante 
desde hace varias décadas. 

EVOLUCION DEL EMPLEO. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS
ACTIVIDADES Y EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA -

(1950-1975). 

El crecimiento de la población, debido en gran parte -
a la llegada ele los migrantes, es un buen indicador de la 
3tracci6n que ejerce el municipio a lo largo de las décadas-
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asadas y sobre todo desde 1970. Sin embargo, el an~lisis de 
a evolu.ci6n del empleo (es decir la mu.ltiplicaci6n de las -
cupaciones y su. diversificaci6n) y el anilisis del cambio -
n la estructura de las actividades y en la poblaci6n econ6-
icamente activa (es decir la nueva distribu.ci6n de la pobla 
i6n activa entre sectores y ramas de actividad) har~ apars 
er mejor la amplitud y la rapidez de las transformaciones -
n curso asi como los roles desempeñados respectivamente por 
a población original y por la población inmigrante. 

Los grandes rasgos de esta evolución se analizarán en
unci6n de los censos y ciertos aspectos mlls particulares a
artir de las encuestas. 

Evolu.ci6n de la Poblaci6n Económicamente activa entre-
1950-i975. 

El crecimiento del nf.unero de personas activas, debido
la implementaci6n de proyectos econ6micos en el municipio, 

s excesivamente r~pido entre 1950 y 1975. Pero el ritmo del 
recimiento de la poblaci6n económicamente activa no es, du
ante este periodo, de ninguna manera paralelo al de la po-

blaci6n total. 

Entre 1950 y 1960, los dos incrementos son, aparente-
ente, del mismo orden, aumento de un 50 por ciento de la P.2 
laci6n del municipio y de la poblaci6n econ6micamente acti

va mayor de 15 años, si permanecemos a nivel de una simple -
lectura de los datos proporcionados por los censos. Pero, ~ 
da la sobreestimaci6n sistem~tica de la poblaci6n econ6mica
ente activa en el censo de 1960, su crecimiento durante la

década fue en realidad inferior al de la poblaci6n total. 

Para la década siguiente, los dos incrementos tienen -
valores netamente diferentes. La población total se multipli 
ca por 3.2 mientras que la población econ6micamente activa -
(PEA) ~.ayor de 15 aífos no se multiplica sino por 2. 5 aproxi
madamente. Sin embargo 1 si tomamos en consideración la sobr~ 
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estimaci6n del número de activos en el censo de población de 
1960 obtenemos, para el incremento de la población económica 
mente activa (PEA) entre i 960 y 1970 una cifra aful más .fuer: 
te pero siempre inferior a la del crecimiento de la pobla- -
ci6n total. 

EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
ENTRE 1950 y 1975. 

Incre Incr~ 

1950 1960 mento 1970 mento 
1950- 1960-
1960 1970 

Poblaci6n total 5045 7704 52.7% 24319 215.7% 

Poblaci6n econ~ 
micamente acti 
va mayor de 1 
años 2543 60.0% 6200 143.0% 

Poblaci6n econ~ 
micamente acti 
va mayor de 15 
años. 1480 2290 54,7% 5850 155. 5% 

1975 

67500 

26400 

Fuentes: 1950, 1960, 1970: Censos de Poblaci6n, Secretaria -
de Industria y Comercio. 
1975 (fines del año): Proyecci6n a partir de (Fidei 
comiso L~zaro C~denas 1976). 

NOTA: Para la sobreestimaci6n de la PEA en el censo de 
1960, ver G. Al timir, "La medición de la PEA en Mé
xico: 1950-1970 ". 

Una cvoluci6n inversa se produce entre 1970 y 1975. La 
población total del municipio se multiplica por 2.8 mientras 
que la PEA se multiplica por 4. 2 o 4. 5 según que uno se re-
fiera a la PEA de m~s de 1 2 aifo s o de más de 1 5 años en 1970 
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las proyecciones efectuadas p~a 1975 no dan la distribu- -
i6n de la PEA por grupos de edad). La diferencia considera
le entre el crecimiento de la PEA y el de .la poblaci6n to-
al se debe a la pre.s~ncia de una poblaci6n .flotante muy nu
erosa compuesta de técnicos, obreros cali.ficados, jornale-
os que trabajan por periodos mfls o menos prolongados en las 
:umerosas obras de construcci6n (montaje de la planta side-
úrgica, construcci6n de habitaciones, de caminos, del puer
o, etc.), es decir de 8 a 10 mil solteros o que llegaron a
a zona sin sus familias. 

A pesar del estado de muy bajo nivel de desarrollo de
a regi6n se encuentra una gran variedad de actividades eco-
6micas. Tal mani.festaci6n no sorprende si se considera el -

·ncremento de oportunidades ligadas al establecimiento de un 
olo de desarrollo. 

ACTUAL DISTRIBUCION DE LOS CAMPEsrnos POR TIPOS DE -

TRABAJOS 1 

Traba'o 
Agricultores 
Amas de casa 
Pescadores 
"Servicios" y 
Entrepreneurs y 
Trabajadores Y 
"Admini straci6n" 
Jubilados 
Total 

Campesinos 
N 

33 
11 
4 
5 

17 
6 
4 

14 
94 

indemnizados 
% 

35, 1% 
, 1. 7% 
4. 3% 
5.3% 

18. 1% 
6.4% 
4,3% 

14.9% 
100. 1% 

Se apuntaron solamente los trabajos principalmente desem
peñados. 
Criadas, lavando ropa, etc. 

JI Incluyen los que tienen puestos en el mercado; indepen- -
dientes como carpinteros hasta un "hotelero". 
Obreros, choferes, peones. 
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Solamente 33 de los campesinos indemnizados continúan
teniendo a la agricultura como actividad principal. Poco m~s 
de una tercera parte del estrato afectado sigue viviendo del 
campo, mientras que un grupo bastante grande ha buscado 
otras .fuentes de actividad. Particularmente las categorías -
de trabajadores (esto se debe a las obras civiles que se edi 
fican en la regi6n) y de l.os pequeños empresarios (esto se : 
debe a los efectos del cambio) llaman la atenci6n. Entre los 
indemnizados, el 27 por ciento se colocan entre estas dos ra 
mas. 

Del nivel realizado sobre la evoluci6n del municipio -
entre 1950 y 1957 sobresale que el tipo de desarrollo de la
zona puesto en movimiento a partir de 1970 rompe en forma t.2 
tal con el que prevalecía anteriormente: colonización agric.2 
la realizada sin recursos técnicos ni financieros importan-
tes, las relaciones con el resto del pais limitándose a mov,i 
mientos de poblaci6n y algunos intercambios;.canerciales con
las zonas limítrofes. Después de 1970 las formas del desarro 
llo (implementaci6n industrial) y las modalidadll•' de la orgi 
ni zaci6n del espacio local (localizaci6n de la planta, de la 
ciudad, etc.) se decidieron desde el exterior, desde el Dis
trito Federal; los medios establecidos para construir la - -
planta siderúrgica y el complejo urbano y las diversas infr~ 
estructuras superan con creces el marco local (el 3.5 por -
ciento del presupuesto federal de inversiones entre 1970 y -

1976 se invirti6 en esta zona);.1/ estas nuevas actividades -
provocaron la llegada de una población de origenes geográfi
cos y sociales di versos. 

Es todavía muy temprano para prever el futuro exacto -
de un proyecto pre sentado como punto de pél!'t ida de tm futuro 
polo de desarrollo y para prever en qué medida y bajo cufües 

1/ Cerca rJe 15 mil millones de pesos !>Obre cerca de 450 mil
millonc s de pesos. 
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~ormas se van a desarrollar otras act.ivida~s y, en, .forma 
. As general, el desarrollo de .la zona y la el.evaci6n del. ni
.rel de vida de la poblaci6n. 

Aspecto Hidrol6gico 

Los efectos ecol6gicos de las actividades humanas so-
re el valor y los recursos de los lagos, ríos, esteros, de.!, 
a y zonas maritimas costeras de la desembocadura del Rio 
alsas y la interacción entre éstos y todos los dem~s compo
entes de la cuenca del Rio Balsas nos llevan a un en.foque -
·nterdisciplinario amplio. 

La identificaci6n y, .si es posible, la cuanti.ficaci6n
e las in.fluencias ecol6gicas de las obras de ingeniería - -
presas, canales de riego, puertos, operaciones de dragado,
tc.) sobre los ecosistemas acuiticos son de mflxima import~ 
ia para el equilibrio ecológico de las cuencas hidrogrlf'i-
as. La construcci6n de las dos presas, La Villita e Inf'ier-

1illo, elimin6 el ciclo de secas e inundaciones del delta, -
aracteristica natural de la desembocadura del Rio Balsas. -
as obras de construcci6n del puerto exigieron cambios en la 
istribuci6n del flujo entre los diferentes brazos de los 
ios del deita del Balsas, provocando el aumento de la sali-

1idad del agua en algunos y su disminuci6n en otros. El cir
ui to de riego, canales y efectos relativos a los cambios en 
l tipo de agricultura, alteran el sistema de drenaje de 
gua y contribuirAn a la adopci6n de productos agrícolas t6-

<icos por parte de los campesinos de la regi6n. 

La alteraci6n de los niveles de agua en los rios, del
lagos artificiales y naturales, tienen una in.fluencia

directa sobre la vida de muchas especies animales y vegeta-
les. La potencialidad pisc1cola del lago artificial de La Vi 
llita podr~ producir alteraciones importantes en el tipo de
vida de las poblaciones humanas agrícolas de la regi6n, que
cncontraran en las prflcticas racionales de acuacultura un ~ 
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dio de subsistencia, lo cual contribuirá al mejoramiento de
sus niveles econ6micos. 

Aspecto Agrícola. 

Los tipos, clases y Eormas de actividad agricola en el 
delta del Rio Balsas, sufren modificaciones radicales debi-
das a la instalaci6n de un distrito de riego de 14,000 Ha.,
en la regi6n. Ade~s, el nuevo polo industrial y urbano de -
LAzaro C~denas, en plena zona rural aislada durante décadas, 
?Ondr.A en contacto dos formas de vida muy diferentes: opera
rios especializados de alto salario y campesinos, ejidata- -
rios en su gran mayoria, que viven de actividades copreras y 
de subsistencia. 

Las consideraciones técnicas de la agricultura tropi~
cal de la Costa del Pacifico del delta del R1o Balsas pueden 
ser extendidas a las demAs Areas tropicales de la costa tro
pical mexicana del Pacifico. 

Una modificaci6n de los criterios econ6micos de la pr.2 
ducci6n agrícola, que se han apoyado solamente en los cAlcu
los de rendimiento por Ha., y en los rendimientos financie-
ros, revolucionarA completamente los c!lculos de la potenci_! 
lidad agricola de las zonas tropicales, ricas en recursos 
acu!ticos. 

En vez de soluciones econ6micamente conocidas, de opti 
mizaci6n de t~cnicas agrícolas, escogidas entre capital y m~ 
no de obra m~s ventajosos, la selecci6n ~ecnol6gica deberia
definirse multidimensionalmente, mediante una serie de coefi 
cientes, entre los cuales figuran los ambientales (recursos
naturales renovables, y no renovables). 

La multiplicidad de las situaciones económicosociales
de las poblaciones de las zonas tropicales rurales y la ri-
queza en subtipos de ccosistcr.las tropicales, nos muestran 
que es poco recomendable una jerarquización de las técnicas-
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partir de los coeficientes escogidos. Efectivamente, para
ada realidad rural del tr6pico será nece~aria una clasific~ 
i6n jerárquica de las técnicas agrícolas. 

Caracter1sticas Agrícolas Generales de la Regi6n. 

En la zona de irrigaci6n por gravedad, los problemas -
elacionados con la organizaci6n espacial eliminaron ~eas -
mportantes susceptibles de recibir esta forma de riego. De 
8,CXJO Ha. irrigables, solamente 13,5CXJ Ha. serán irrigadas
ealmente, quedando las 4, 500 Ha. restantes reservadas para
cti vidades industriales y urbanas. 

Antes de la aparici6n del sistema de riego, el. d~lta -
el Río Balsas era cultivado por pequeños agricultores pro-
ietarios y ejidatarios con tipos de agricultura de subsis-
encia. 

Con la operacionalidad del sistema de riego, la crea-
i6n de cr~ditos agrícolas para estimular la productividad -

-gricola e industrializaci6n de los principales productos 
grícolas de la regi6n, se esperan grandes cambios en los ti 
os y Eormas de los sistemas agrícolas locales. 

Los cambios vendrf.n acompañados por una serie de pro-
blemas graves que podr~ estrangular el desarrollo agricola-
egional. Entre los principales citamos la dificultad que e~ 

perimentan los agricultores para asimilar racionalmente los
beneficios de la introducción del sistema de irrigación. Hay 
también dificultades físicas para la utilización del sistema 
de riego por gravedad a causa de las ondulaciones naturales
del terreno y muchas otras; algunas debidas al contacto de-
poblaciones rurales aisladas con sistemas sociopoliticos re
cién instaurados; estos últimos tendr~n una fuerza preponde
t'C:\nte en las decisiones locales. 

Urge una rápida evolución agrícola regional para que -
los niveles de vida de sus poblaciones se igualen r~pidamen-
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te a :los de .las poblaciones urbanas, para un desarrollo más
econ6mico de esta micro-regi6n. 

Aspecto Urbano-Industrial. 

LAzaro C~denas es una ciudad nueva, completamente pl~ 
neada, destinada a exhibir grados racionales de organización 
político-social y econ6mica, capaz de hospedar a más de -
100,000 habitantes en los años venideros. 

De los numerosos problemas de planeaci6n micro-regio-
nal, el de mAs importancia parece ser el espacial, ya que d~ 
da la importancia del puerto de Lflzaro Chdenas, en Wl .futu
ro pr6ximo, y del polo industrial side?"Clrgico centralizado -
por las actividades de SICARTSA, esta regi6n tendrA Wl desa
rrollo ripido y dif1cilmente se podri controlar éste de man~ 
ra eficaz. 

Elecci6n del Sitio Urbano-Industrial. 

Los plani.ficadores de las nuevas ciudades buscan solu
cionar todos los problemas fisicos, biol6gicos, sociales, 
técnicos y econ6micos que existen en las relaciones entre el 
bienestar humano y el medio ambiente. 

Sin entrar en el anfllisis sobre la calidad del proyec
to urbano de L~zaro Cru-denas, nos quedaremos en las conside
raciones generales de los problemas que consideramos mfls im
portantes para la calidad de la vida urbana de las poblacio
nes del Rio Balsas. 

Los problemas mAs importantes resultantes de la elec-
ci6n del sitio de Lllzaro Cfu-denas son: 

a) Concentración. La ciudad de Lázat'o Cárdenas tendrfi
a corto plazo m~s de 100,000 habitantes. Est~ situ~ 
da dentro de lU1 circuito de irrigaci6n y su expan-
si6n natural poclrA ocupar tierras cultivables, 
creando conflicto entre los intereses del polo in--
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dustrial de desarrollo y los intereses de una agri
cultura local en etapa de modernizaci6n. (Banco Na
cional de Crédito Agrícola, 1959). 

b) Contaminaci6n. Estudios realizados por SICARTSA 
(SICARTSA, Vol. III, 1972) muestra que la proximi-
dad de la ciudad de L!zaro Clrdenas y del complejo
sider'6rgico de SICARTSA puede ocasionar problemas -
de contaminaci6n ya que ambos esquemas utilizan el
mismo vehículo para descargar sus deshechos, Los 
deshechos de SICARTSA contienen elepientos minerales 
t6xicos y podrlm crear efectos nocivos en los me- -
dios líquidos del delta del Balsas, en las cerca- -
ni as de la Ciudad de Llzaro Ct&rdenas. 

Tomando en cuenta la direcci6n de los vientos regiona
es dominantes, la ciudad de Lflzaro C!rdenas podrl, en los -

as de acci6n eolitica intensa,' sufrir una intensa contarni-
aci6n del aire, debido a la aportaci6n de humo y s6lidos en 

suspensi6n provenientes del complejo sider!u'gico. de SICARTSA. 

La soluci6n de los problemas de contaminaci6n arnbien-
de las zonas urbanas regionales del del ta deben ser coo_r 

dinados entre los organismos responsables por las activida-
des urbanas e industriales, en particular el Fideicomiso Ltl

Clrdenas, Comisi6n del R1o Balsas y SICARTSA. 

Conclusi6n. 

La formulaci6n, en términos de influencia directa, fi
sica o biol6gica, de las acciones humanas sobre los ecosist~ 
:nas acu~ticos y terrestres del delta del Río Balsas constit~ 
ye una problem~tica interdisciplinaria. Requiere, por tanto, 
una colaboraci6n especial entre bi6logos, planificadores, S,2 

ci6logos y geógrafos. 

Una delimitac16n del área en sus diferentes niveles ~ 
bientales nos pnreci6 de suma importancia para un concepto -
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de regiOn. Esta clelimitaci6n busca identificar también las -
consecuencias ambientales probables, en las zonas marginales 
al distrito de riego y al polo urbano - portuario- indus
trial de LAzaro Cllrdenas. 

CAPITULO 26 

LOCALIZACION DE LA PLANTA. 

MACROLOCALIZACION. 

El proyecto se encuentra localizado en el Estado de Mi 
choacin, Municipio de LAzaro CArdenas, aproximadamente en 
los 17º 52" de latitud norte y 102° 10" de longitud oeste. -
La selecci6n de la ubicaci6n se llevó a cabo tomando en cuen 
ta los siguientes .factores determinantes: 

- Area de in.fluencia de la Promotora Industrial del 
Balsas 

Dado que el proyecto ha sido elaborado con miras a ser 
implementado y operado por la citada instituci6n, y que en-
tre los objetivos que persigue ésta, se tiene el de promover 
actividades productivas en el Municipio de L~zaro CArdenas,
esto se considera un factor importante para decidir la loca
lizaci6n del proyecto en el antedicho puerto. 

- Cercanía del Recurso Pesquero. 

Como se ha especificado, el atún se encuentra concen-
trado en sus m~s altas densidades entre los 5° y 10° de latJ. 
tud, por lo que en un intento de minimizar las distancias r~ 
corridas entre la zona de pesca y el puerto base del barco -
(que en el caso de Ensenada son aproximadamente 1,300 mi- -
llas), se ha considerado esta localizaci6n como muy favora-
ble. 
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- Vias de Comunicaci6n. 

Este puerto'cuenta actualmente con s6lo dos carreteras 
e acceso, la costera de Lflzaro Cárdenas a Acapulco y la de
~zaro Cárdenas a Uruapán. No obstante esttm en construcci6n 
os vias de acceso adicionales: la prolongación de la carre
era costera de Lllzaro Cfu-denas a Colima y la más importante, 
a de Ltlzaro Cárdenas, Cd. Al tamirano, Toluca, D.F., las CU,! 

es estarán constrl.\idas totalmente a finales de 1978, esta -
·nmejorable red de co1Tt1.1nicaci6n terrestre, aunada a la via -
érrea que comunicará el puerto con el resto del pais consti 
uyen una inf'raestructura de comunicación inmejorable. 

Infraestructura Portuaria. 

Dado que los planes que contempla el gobierno federal-
la Secretaria de Marina en cuanto a desarrollo portuario -

e refiere. y que convertirán a Lllzaro Cárdenas en el mls im
ortante puertÓ del pais por su calado, servicios conexos,-

'nfraestructura, etc., se presenta esta alternativa como la
!s aceptable para el proyecto. 

Cercania al Distrito Federal. 

Como se ha visto en el Estudio de Mercado, el centro -
onsumidor de atful más importante del paises el D.F., y da
o que el puerto más cercano a éste es el de Lf:t.zaro Cárdenas, 

,sta localización nos permite competir por este mercado con
menores costos de transporte, tanto de producto termina
como de insumos de producci6n. 

Política de Desarrollo Regional. 

Existe positivamente una ventaja para el complejo in-
dustrial pesquera proyectado para Lázaro C[\rdenas si su uti
lidad neta es mayor que la de un complejo similar eficiente

ubicado y operado. Esta utilidad neta podr1a ser mayor 
ubicaci6n en Lázaro Cf\rdenas redujera el costo total -
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de producción y de entrega, o si se obtuviera una mayor ga-
nancia por las ventajas que ofrecieran diversos mercados, 
aunqt.te el costo de producci6n y entrega no .fuese menor;_ o 
por ambas causas. Se supone que todo 1.o que se necesita para 
la producci6n se puede comprar y que todo lo que se produce
se puede vender, a determinados precios .fijos, pero que en -
LAzaro CArdenas algunas actividades estm sujetas a limites
r1gidos. Se supone, ademtls, que las decisiones para deterJni 
nar la ubicaci6n del complejo se .fundan en el criterio del -
máximo de bene.ficios para una producción en gran escala; y -
que no se considera ninguna limi taci6n ni di.ficul. tad que se
oponga a la producci6n en gran escala. 

Por lo tanto, se pretende con 1.a localizaci6n del pro
yecto pesquero, constituir en Lázaro CArdenas un centro de -
pesca y procesamiento de atWi. que permita con el tiempo con
tar con los servicios de apoyo (desde los elementos para la
captura, como los medios para su distribución) a esta indus
tria, creA:ndose as1 un centro pesquero integrado, para lo -
cual es necesario comenzar con un proyecto pequeño que por -
si mismo vaya capacitando personal (pues en L~zaro C~denas
no existe personal calificado para este tipo de industria),
creando necesidades periféricas de apoyo y promueva la inve~ 
si6n del gobierno federal y de la iniciativa privada en el -
muelle pesquero. 

Microlocalizaci6n. 

Para la microlocalización del proyecto entran en juego 
diversos factores cuya interacci6n determina la ubicaci6n fi 
nal del conjunto. 

Esta interacción de factores ha determinado que la lo
cali zaci6n del proyecto gire en torno a dos alternativas que 
son las siguientes: 

a) Ubicaci6n en el margen izquierdo del canal de acce
so al puerto. 
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b) Ubicaci6n en el parque industrial de Llzaro C~de-
nas. 

La primera alternativa pre~nta las siguientes caract~ 
1sticas: 

Precio actual del metro cuadrado de S 1 50. 00, con te_!l 

dencia a incrementarse al terminar la infrae structu
ra planeada. 

- Cercan1a al muelle de descarga que se c~nstruirA, el 
cual tiene en proyecto Productos Pesqueros Mexicanos, 
S.A. 

- Posibilidad de adqaisici6n de terreno ilimitado. 

- Asimismo esta alternativa presenta condiciones desf!. 
vorables tales como: 

- Inseguridad de construcci6n del muelle por Produc
tos Pesqueros Mexicanos, S.A. 

- Ausencia total actualmente de infraestructura de -

todo tipo. 

La segunda alternativa presenta las condiciones si
uientes: 

- Precio actual del metro cuadrado de 1220.00 

- Cuenta con toda la infraestructura industrial neces!. 
ria. 

- Asimismo esta alternativa presenta condiciones desf!. 
vorables: 

- Distancia de 3 kms del puerto de descarga. 

- Posibilidad de adquisición de terreno limitado. 
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Se1ecci6n de la Ubicación. 

Una vez analizadas las dos alternativas de localiza--
ci6n, se ha considerado corno la mtis conveniente ubicaci6n, -
la de1 parque industrial. Esta selecci6n se ha basado f'unda
menta1mente en la presencia de infraestructura apropiada en
dicho parque, ya que debido a las caracter!sticas propias 
del: proyecto, esta es un .factor determinante. 

Esta alternativa castiga al proyecto con costos de - -
transporte y de terrenos m~yores; y se ha adoptado debido a
la necesidad de concretar tanto los costos, corno la inver- -
si6n total. 

No obstante existe el proyecto para dotar de in.f'raes-
tructura al puerto a partir del año 1977, adem!s tomando en
cuenta que la ubicación en la margen del canal podria en de
terminado momento ser la m~s apropiada (al ser dotada de in
fraestructura), y que el periodo de irnplementaci6n de1 pro-
yecto es mayor de dos,,"aflO•, se considera que antes de comen-

,;, '':'""'":vii'\ .. 
zar las obras de la 'Pl•~•ites pertinente reconsiderar la mi 
crol.ocalizaci6n nueftllente~'t{ 

Ingenier1a del Pi'~~~~- ~; 
El objetivo del presente an~lisis consiste en estable

cer la ingenier1a b~sica para el emplazamiento del proyecto
Y la operaci6n posterior de la planta. De los puntos a cons;!, 
derar para la satisfacción de este objetivo, destacan los s;!, 
guientes: 

- Deterrn.i.naci6n de las capacidades de las diferentes -
etapas del proyecto acorde a los resultados obteni-
dos en el Estudio de Mercado. 

- Diseño del programa pro-forma de producci6n del pro
yecto para los años de operación. 

- Selección de los procesos de producci6n para cada 



234 

una de las fases de operaci6n. 

Selecci6n de las capacidades de los dif'erentes equi
pos requeridos. 

Selecci6n de los equipos de producci6n a utilizar. 

- Cuantificar los diferentes insumos requeridos y la -
mano de obra productiva necesaria para la operaci6n. 

- Establecimiento de las características b'sicas de 

las diferentes instalaciones y obra civil para la 
planta. 

- Determinación de la distribuci6n general de la plan
ta. 

- Obtención de los costos derivados del proceso y de -... 
la inversi6n total necesaria para la implementaci6n-
del proyecto. 

CAPACIDAD A INSTALAR. 

El mercado nacional de at!.ln, aunque es restringido, 
resentarl en 1981 una demanda insatisfecha de 550 toneladas 
u.ales de att'ln enlatado en aceite, lo cual representa apro

imadarnente el 83% de la producci6n calculada para el proyes_ 
o en base al rendimiento promedio de la materia prima. Asi
ismo, el mercado de exportaci6n es ilimitado con respecto -
l alcance del proyecto, por lo que se ha decidido que la m_! 

~or parte de la producci6n se canalice a exportaci6n¡ sobre
odo durante los primeros años, para a partir del 4o. afio de 
peraci6n, procesar un 87% del total en salmuera y el 13% -

en aceite para el mercado nacional. 

De lo anterior, se concluye que la capacidad instalada 
planta serh de 1, 500 Tons., anuélles de materia prima,

considerando un solo turno de 8 horas por dia y utilizando -
300 dias htlbiles al arfo. 
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PR03RAMA DE PRODUCCION. 

De acuerdo a lo especificado en el estudio de Mercado, 
se estima que la planta procesarA el at'Cm con.forme a los si
guientes porcentajes: 

Los primeros dos años de producci6n de la planta, el -
100% se procesartl en sa1muer~, envasado en latas de 4 libras. 

A partir del tercer año de operaci6n (1982), un 13% de 
la producci6n se procesarA en aceite en latas de 198 gr. pa
ra satis.facer la demanda nacional y el 87% restante se segu! 
rA enlatando en salmuera. 

En los siguientes cuadros se describe el programa com
pleto de producci6n para 10 años de operaci6n de la planta. 

PR03RAMA DE PRODUCCION EN TONELADAS DE CARNE 

Materia Rendimientos Carne Rendimiento Carne 
Año Prima Carne Blanca Blanca Carne Roja Roja 

(Tons.) % (Tons.) % (Tons.) 

1980 1 500 34.0 510 14.0 210 
1981 2 000 36.0 720 14.0 280 
1982 2 400 38.0 912 14.0 336 
1983 2 400 41.0 984 14.0 336 
1984 2 400 44,5 1 068 14.0 336 
1985 2 400 44,5 , 068 14.0 336 
1986 2 400 44,5 1 068 14.0 336 
1987 2 400 44. 5 1 068 14.0 336 
1988 2 400 44,5 1 068 14.0 336 
1989 2 400 44,5 1 068 14.0 336 

Fuente: Investigaci6n y cfllculos por el grupo de trabajo. 
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PROGRAMA DE PRODUCCION EN LATAS 

ATUN EN SALMUERA ATUN EN ACEITE ALIMEN'ro PARA GA'ro 
Año. Latas de 4 Lb. Latas de 198 rs Latas de 170 s 

1980 296 512 1 666 667 
1981 418 604 2 222 222 
1982 461 302 905 038 2 666 667 
1983 497 721 976 489 2 666 667 
1984 540 209 1 059 847 2 666 667 
1985 540 209 , 059 847 2 666 667 
1986 540 209 1 059 847 2 666 667 
1987 540 209 , 059 847 2 666 667 
1988 540 2()9 1 059 847 2 666 667 
~989 540 209 1 059 847 2 666 667 

Fuente: Inve stigaci6n y c~lculo por el grupo de trabajo. 

El rendimiento de carne blanca por tonelada de atún C,2 

cido se estima en 34% para el primer año de operaci6n. Este 
bajo porcentaje se atribuye al hecho de que la habilidad de
los operarios no ser~ la normal al principio, pero conforme
adquiera mayor pericia, este porcentaje ir~ aumentando hasta 
alcanzar en el quinto año de producci6n, un rendimiento de -
44.5% (como subproducto se obtendrA alimento para gato, que
se elaborara con la carne roja del at!tn.) 

DISEÑO DE LA PLANTA 

DESCRIPCION DEL PROCESO, 

El procesado del atfu1 comprende desde la descarga del
atún en el puerto y termina con el almacenamiento del produ.s_ 
to terminado. Durante el mismo es conveniente mantener un eE,_ 
crupuloso manejo de la materia prima y de los diferentes ma
teriales del ¡'1'occso, ya que la calidad del producto termin~ 
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o depende tanto de las calidades de los materiales como del 
orrecto manejo de éstas durante el proceso. 

Descarga y Mantenimiento. 

Al llegar el barco al muelle se procede a descargar el 
tWl., bajando un recipiente al .fondo de la bodega por medio
e una grf.ta, los operarios que se encuentran en la bodega P.! 
an entonces el pescado a ésta, auxiliados con unos ganchos
tilicos, teniendo cuidado de hincarlos s6lo en la cabeza -

:ojos y agallas), para no maltratar el músculo. Una vez lle-
10 el recipiente, la grúa lo saca de la bodega y lo coloca -
obre un cami6n en cuya plataforma se han distribuido cajas

de acero galvanizado con capacidad de 500 kg cada una, las -
ual.es están provistas de ranuras en el fondo para manejarse 
on montacargas. Posteriormente se vac1a el contenido del r!?_ 
ipiente y se van llenando las cajas en operaciones sucesi--

Durante la descarga se e.fect~a un examen organoléptico 
calidad (color de agallas, estado del pez, olor, etc.}. 

Una vez llena las cajas, el cami6n las lleva al .frig_2 
·1.fico de la planta según se quiera, pasando antes por la 
b~scula para verificar la cantidad de materia prima que se -

El frigorífico estarA constituido por dos cM'laras in~ 
pendientes con capacidad de 250 toneladas, cada una, que per_ 
mitan utilizarlas en forma independiente; de estas c~aras -
se surtirAn las necesidades de la linea de producción, si- -
guiendo un programa que minimice el tiempo de almacenamiento 
de la materia prima. 

La temperatura dentro de las crunaras de refrigeración
- 20 a - 28°C. 
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Descongelado. 

Cuando el at!m va a ser procesado, se somete a una de,! 

ongelaci6n lenta para evitar que los cristales de hielo fo!. 
ados durante la congelaci6n dañen al m{ísculo. Para descong~ 
ar, se considera mlls e.ficiente el método de regaderas. El -
t!m se rocia con agua hasta que alcanza una temperatura de-

3 a - 4°C, lo que detecta cuando el vientre del pesc~do e~ 
arll suave al tacto y por lo tanto listo para la visceraci6n. 

Eviscerado. 

La evisceraci6n se hace manualmente en una mesa con 
anda transportadora intermedia. Los operarios toman el pes
ado y lo colocan sobre un costado en ~ngulo de 45° con el -
in de presentarlo convenientemente para efectuar un corte -
ongitudinal profundo desde la parte media del o~rculo en -
iagonal hacia el ano, después hacen otro corte que parte de 
onde comenz6 e.l anterior hacia la parte inferior del cuerpo 

·ntroducen la mano protegida por un guante de hule y extraen 
as vísceras. 

Lavado e Inspecci6n. 

Una vez que el at~ ha sido eviscerado, se coloca so-
re la banda con la abertura hacia arriba para ser transpor
ado a la secci6n de lavado, en donde por medio de chorros -
e agua .se limpia la cavidad para eliminar cualquier resto -

·e sangre que padiera quedar. Aqu1, una persona inspecciona
~1 pescado para asegurar que s6lo los atunes en óptimas con
diciones continúen el proceso. 

ClasiFicaci6n por Especies y Tamaños. 

Conforme va saliendo del lavado, el atún se clasiEica
por especie (cada especie se cuece por separado) y por tama-
110 (el ti~mpo de coci.;~icnto varia ::;cgiln las dimensiones --
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del at!m), colocándolo boca bajo en canastillas, previamente 
,cubiertas con papel Craft per.forado. 

1 Cocci6n. 

Las canastillas con el at'dn se acanodan en carros que
se introducen a grandes cAmaras de vapor o cocedores. Cuando 
terminan de llenar las cámaras, se inicia el periodo de pre
calen tamiento, cuyo tiempo estl en Eunci6n del tamaño de los 
peces. 

At6n de menos de 7 Igs 
At{m de 7 a 15 Igs 
At'l1n de 15 a 20 Igs 
At(Ul de más de 25 Igs 

20 minutos 
30 minutos 
40 minutos 
65 minutos o más. 

La temperatura de precocci6n oscila entre 102 y 104°C. 

Terminada la precocci6n, se inicia ·la cocci6n, a la -
misma temperatura anterior y con una presi6n de vapor que se 
mantiene entre 1 y 2 libras/pulg2 (0.07 a 0.14 Kg/cm2). El -
tiempo se establece en f'unci6n del. tamaño y peso de los atu
nes. 

Albacora de 5 a 7 Ig 
Albacora de 9 a 20 Ig 
Atdn Aleta Amarilla de 4 a 9 Ig 
Atiln Aleta Amarilla de 9 a 25 Ig 
Atiln Aleta Amarilla de 25 a 30 Kg 
At<m Aleta Amarilla de 30 a 100 Kg 

Barrilete de 2 a 6 Kg 

Eni'riado. 

3 - 3 1/2 horas 
4 - 4 1/2 horas 
2 horas 
3 horas 
4 horas 
5 a 9 horas 
2 a 2 1/2 horas 

Cuando el atún esté cocido, ~ saca de los hornos y se 
deja enfriar aproximadamente 12 horas, hasta una temperatura 
cercana a los 40°C, a la cual el músculo está su.ficicntemen
te firme para ser manipulado sin que se rompa. El enfriamie,!! 
to no sólo sirve para aW'\entar las condiciones de trabajo, -
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ino para aumentar la consistencia de la carne y disminuir -
as mermas. 

Limpieza. 

Cuando el pescado estll a la temperatura adecuada, se -
istribuyen canastas a las operarias. Estas separan manual-
en te 1a piel, cabeza, cola y espinas y carne roja de la c~ 
e blanca. 

La carne roja se enlata como alimento para gato y los
esperdicios se procesan como harina de pescado. La carne 
lanca se envia por la banda a la mflquina cortadora y llena
ora. 

Llenado de Latas. 

La m~quina cortadora y llenadora se alimenta con latas 
le suministra la lavadora de latas vacias y con la carne 

ue viene sobre la banda, antes de llegar la carne a la lle
adora hay unas operarias qae acomodan la carne en forma co~ 
inua para que las porciones que salgan de esta m~quina para 
lenar las latas sean iguales. Enseguida las latas con car
e pasan a un agregador continuo, donde se les agrega aceite 
regetal o salmuera caliente para .facilitar su penetraci6n en 
a carne, pasan entonces al exhauster, donde se les extrae -
1 aire por medio de una elevaci6n de la temperatura, el - -
·iempo de permanencia aqu1 es de 3 a 9 minutos. La temperat~ 
'ª de salida es de 85°C como minimo. 

Engargolado. 

Las latas que ya han pasado por el exhauster deber~ -
-;ellarse inmediatamente para evitar la entrada de aire y lo
Jrar un mayor vac1o; hecho esto, se pasa a un baño con de te!:_ 

alcalino y agua, por medio de un transportador magnéti 
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Esterilizaci6n. 

Ya limpias las latas se colocan en canastillas y se i!!_ 
troducen al autoclave a una temperatura de 116°C, a presi6n
de 16.lb/pulg2 durante un tiempo determinado, éste varia de
acuerdo al tamaño de la lata. Los tiempos promedios de este
ril""'i~ci6n son: 

50 minutos para latas de 198 gr. 
100 minutos para latas de 2,000 gr. 

Enfriado. 

Terminada la esterilizaci6n se procede a en.friar las -
latas por medio de agua Eria, esta operaci6n se e~ect~a bajo 
presi6n dentro del autoclave, cerrando la. entrada de vapor -
e introduciendo agua .fria y aire comprimido, ya que un des-... 
censo sflbito de la presi6n mientras las latas están a alta -
temperatura podría provocar el ranpimiento de las mismas. 
Las latas enEriadas salen a una temperatura aproximada de 

50°C y son llevadas a la secci6n de etiquetado y empacado. 

Etiquetado y Empacado. 

En esta secci6n se le coloca la etiqueta correspondie~ 
te a cada lata por medio de una máquina que pega la e tique ta 
en forma autom~tica. Las latas ya etiquetadas se empacan ma
nualmente en cajas de cart6n, de acuerdo al tamaño y presen
tación del producto. 

Latas de 198 gr 
Latas de 2,000 gr 
Latas de 1 70 gr 

Almacenado. 

48 1/caja 
6 1/caja 

48 1/caja 

Las cajas de cartón cerradas, se colocan sobre plata-
formas de madera que se manejan con montacargas y éstas se -
estiban en el almacén donde pcrmanecerfl.n por espacio de tres 
semanas antes de sacar el producto a la venta, para que la -
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al y el aceite penetren de manera homogénea y para detectar 
osibles defectos de enlatado, . 

El balance de materia obtenido en el procesamiento de
a tonelada de at'dn, se presenta en el cuadro siguiente. 

BALANCE DE MATERIA 

e o c e t o 
ATUN FRESCO 
EVISCERACION ( 3% de vísceras) 
ATUN EVISCERADO 
COCCION (pierde 20% humedad) 
ATUN COCIDO 
ENFRIAMIENTO (pierde 5% humedad) 
ATUN ENFRIADO 
LD!PIEZA (carne roja 14%) 

(espinas, piel, etc, 13.5%) 
CARNE BLANCA 

Kilo os 
1,000 

30 
970 

- 200 
770 

50 
720 

- 140 
- 135 

Fuente: lnvestigaci6n y c~culos grupo de trabajo. 

Conforme a las normas de control establecidas por la -
cretaria de Industria y Comercio, la composici6n aproxima

ª de las diferentes presentaciones del atlm se muestran en-
1 siguiente cuadro. 

COMPOSICION DE LOS PRODUCTOS 
PRESENTACION 

.... omposici6n 
At?lñ At?iñ Alimento 

en Salmuera en aceite ato 
1,700 gr. 131.0 gr. 126 gr. 

8 gr. 2.0 gr. 
, , 6 gr. 28.34 gr. 44. gr. 

37.0 gr. 
, '824 gr. (4 lb) 198.0 gr. i 70 gr. 

caldo de vegetales se compra concentrado y para usarse 
se diluye en agua (8 gr/lt agua), el caldo que se agrega
al alimento para gato se compone de 2i% prote1nas, 34 gr. 
de agua y colorante. 
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MAQUmARIA Y EQUIPO DE PROCESO. 

La maquinaria y equipos :necesarios para llevar a cabo-
el proceso de producci6n se describe a continuación: 

Una banda sanitaria con mesas laterales de acero ino 
xidable y tolvas p~a descabezar y eviscerar (6 m. : 
de largo, motor 3/4 HP). 

- Cuatro cocedores cilindricos horizontales con capaci 
dad de dos carros ( 1 ; 22 m de di~etro x 3 m de lar-: 
go). 

- Veinticuatro carros para charolas, con capacidad pa
ra 10 charolas cada uno. 

- Trescientas charolas para cocimiento. 

- Una banda doble con mesas laterales para limpieza 
( 6 m. de largo, motor 1 HP). 

- Una banda para carne roja (motor 3/4 H. P.) 

- Dos rresas para trabajo y acondicionamiento con cu--
bierta de acero inoxidable, estructura de acero al -
carbón, acabado sanitario ( 0. 70 m de ancho X 2. 22 m
largo). 

- Dos discos alimentadores con motor de 1/2 H.P. 
(0.91 m de di~etro). 

,- -

- Dos mAquinas lavadoras para botes vac1os tipo grave-
dad de acero inoxidable. 

- Dos elevadores para envases vac1os (motor 1/2 H.P.) 

- Dos cortadoras, llenadoras de latas. Motor 1 H.P. 

- Un dosificador electrónico para aceite. 

- Dos agregadoran continuas de acero inoxidable con re 
tor de 1/2 !!. P. e/u. 
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Dos exhaustores con tW:lel de acero inoxidable (7 m -
largo x 0.91 mancho, motor 3/4 H.P.) 

- Una engargoladora con motor de 3/4 HP, con herramie_!! 
tas adicionales. 

- Dos engargoladoras autom~ticas de 4 cabe zas motor 
5 HP. 

- Seis autocla"l/es cilindricas verticales de acero al -
carbón ( 1 m di~etro x 1 . 83 m al tura) . 

- Cuarenta y ocho canastillas para las autoclaves, 
construidas de acero al carb6n. 

- Doce carros plataforma para transportaci6n de canas
tillas. 

- Dos lavadoras y secadoras para botes llenos (motores 
1/4, 1 HP c/u). 

- Dieci~is torcedores de acero inoxidable para alimen 
taci6n y descarga. 

- Dos elevadores para botes llenos. Motor 0.5 HP. 

- Una banda para empaque motor 3/4 HP. 

- Una etiquetadora automAtica motor 3/4 HP. 

- Dos marmitas de acero inoxidable con capacidad de 
250 lt c/u. 

- Una marmita de acero inoxidable con capacidad de 
100 lt c/u. 

- Dos agitadores portt\tiles con flechas y aspas de ace 
ro inoxidable, con motor de 1/2 HP c/u. 

- Dos bombas sanitarias con motor de 1/2 HP c/u. 

- Veinticuatro carros-tina para transportaci6n de v1s-
ceras construidos de acero inoxidable. 
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EQUIPO DE SERVICIO. 

- Caldera de 100 H.P. con aditamentos. 

- Equipo suavizador de agua. 

- Montacarga de gas o die sel. 

- Blscula de plataf'orma. 

- Un cami6n. 

- 750 recipientes para transporte y almac~n de materia 
prima con capacidad de 500 Kg cada uno. 

CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA. 

La calidad de la materia prima es un factor determinél;!! 
te en la calidad del producto terminado, por lo que la mate
ria prima deber~ presentar las siguientes caracteristicas: 

- El tejido deber~ estar .firme y no destilar demasiado 
flúido al descongelar se. 

Las agallas deben de ser de color rojo. 

- Exteriormente debe tener un ligero olor alcalino. 

- El atún debe presentar una textura .firme, suave y 
elástica. 

- La mucosa debe ser clara y no presentar turbidez. 

- El pescado debe estar libre de escoriaciones o man--
chas. 

- El sabor y olor deben ser los ordinarios (sin trazas 
de amoniaco o mercaptanos). 

La importancia de este control radica en que de no e~ 
plir estos rcquisito3 puede presentar las siguientes altera
ciones: 
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- Una autOlisis enzimAtica, que en grados tempranos ~ 
plica la existencia de aminoAcidos libres en la car
ne, que causan alergias en algunas personas. 

- La invasiOn de organismos pat6genos, que pueden ge~ 
rar toxinas termorresistentes que persistan en el 
produ.cto terminado y que causan intoxicaciones ali-
menticias, ademis de alterar el sabor, color, etc. 

- Una autOlisis enzim~tica, que en grados avanzados 
puede producir una consistencia esponjosa en la car
ne llamada panaleo. 

AdemAs, una vez que el at<.m entra a proceso, en la se~ 
ibn de eviscerado, deben revisarse las vísceras, ya que és
as son las primeras en descomponerse, por lo que si tienen

olor amoniacal o de putre.facci6n, el pescado debe dese- -
harse. 

Para asegurar una buena calidad de atún se deben obse!, 
ar estas reglas .fundamentales: 

- Un escrupuloso manejo del pescado, tanto en la des-
carga como durante el proceso. 

- CongelaciOn inmediata dentro del barco a temperatu
ras de -10°C o a menores (el atún capturado no debe
permanecer mis de dos horas sin someterse a congela
ción). 

- El almacenamiento del atWi debe preservarse a tempe
raturas iguales o inferiores a los -21°C. 

REQUERIMIENTOS DE msuMOS y SERVICIOS. 

Los insumos requeridos para la operación de la planta
se observan en el siguiente cuadro. 
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Considerando que no existe ninguna seguridad para obt!:_ 
er at6n de otras embarcaciones, aunque si muchas posibilid.! 
es por las ventajas locacionales antes anotadas, se partir!, 
ara erectos del an!lisis ec9n6mico-Einanciero del proyecto, 
e los ni veles de captura ei~lmados. 

:;;t~,;:fa~J¡t/ .. 
REQUERIMIENlOS DE SERVICIOS. 

Los siguientes cuadros presentan los consumos de servi, 
los primeros años de operaci6n de la planta. 

-· ~ ;'i'" 

CONSUMO DE AGUA PARA LIMPIEZA 

Latas de átún . Latas de · at-<m Latas de Alimento 
en Salmuera en aceite para Gato 

(m3) (m3) (m3) 

3 2,956 . 16, 667 

4 4, 186 22,222 

5 4, 613 9,050 26, 667 

6 4,977 9,765 26, 667 

1y 5,402 10, 598 26, 667 

utilizan 10 litros/lata de producto terminado. ~ 

Dato del fabricante, según su e quipo. 

Del arro 5 en adelante la producci6n es la misma y por -
lo tanto el consumo de agua es igual. 
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CONSUMO DE AGUA PARA CALDERA. 

Para una caldera de 100 HP. se utilizan 1 ,600 lts. de
gua¡'Hr operaci6n. 

}ío3 1,600lts/Hrx8Hr =12,800lt/d1a= 12.Smt'diax 300 d=a= 
ano 

= 3, 840 m3/año 

1o 4 1 , 600 l ts/Hr x 16 Hr =25, 600 l t/ di a = 25. 6 mt' d1a x 300 d: ª = 
ano 

= 7 ,680 m3/año 

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA 

AÑOS CON SUMO TOTAL ANUAL m3 

3 32,613 
4 39,398 
5 53, 320 
6 54, 399 
7 55,657 
8 55,657 
9 55,657 

10 55' 657 
11 55,657 
12 55 657 

Combustible. 

Para caldera (se utilizan 120 lt/hr operando a su m~i 
\a capacidad). 

8 hr 300 días / _ 
Año3 120lt/Hrxdi x _ =288,000ltano 

a ano 

Año 4 120 lt/Hr x 
1
;

1
: x 

3~1:ias = 576,000 lt/año 
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ENERGIA ELECTRICA PARA MOTORES 

:apacidad en Capacidad en 
:aballos de- Watts 
Potencia 

o , 

3/4 

3/4 

1/2 (2) 

1/2 (2) 

1/2 (2) 
, (2) 

1/2 ( 2) 

3/4 ( 2) 

3/4 

5 (2) 

, (4) 

1/2 ( 2) 

3/4 

3/4 

1/2 ( 2) 

1/2 ( 2) 

: • J 780 

41,000 (2) 

993 

780 

527 (2) 

527 (2) 

527 ( 2) 

993 (2) 

527 (2) 

780 (2) 

780 

4,490 (2) 

993 (2) 

527 (2) 

780 

780 

527 (2) 

527 

Equipos que utilizan 
motor. 

Banda sanitaria con mesas lat~ 
rales. 

Cmnaras de re~rigeraci6n 

Banda doble con mesas latera-
les. 

Banda para carne roja. 

2 discos alimentadores. 

2 miquinas lavadoras. 

2 elevadores para latas vac1as. 

2 cortadoras y llenadoras de -
latas. 

2 agregadoras continuas. 

2 exhaustores. 

engargoladora manual. 

2 engargoladoras autom~ticas. 

2 lavadoras y secadoras para -
latas llenas. 

2 elevadores par.a botes llenos. 

Banda para empaque. 

Etiquetadora autom~tica. 

2 agitadores port~tiles. 

2 bombas sanitarias. 

27 kw x 8 hr/<lia x 300 d1as/;:,fío - 64,800 kw/aífo. 
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ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO IllTERIOR 

m2 Lux¡'m2 Watt.s/m2 Uatts año 
total 

ea eviscerado 55 2,000 72 9,504 
ea empaquetado y 

etiquetado 53 500 18 2, 290 
a de cocción 77 1,000 38 7 ,022 

ea de esterilizaci6n 87 500 18 3,758 
ea de enlatado 290 1,000 38 26,448 
ea de caldera 63 100 5 756 

amara de re.frigeraci6n 600 1,000 53 18,826 
macén de producto 

terminado 288 200 11 976 
66 1,000 53 8, 395 
18 500 26 1,123 

9 700 38 821 
años 55 300 17 2,224 
n.fermeria 9 , 000 53 , 145 
otal· alwnbrado interior: 83, 308 kw/año. 

ALUMBRADO EXTERIOR 

Area total¡ 3,564 m2 

Se utiliza una lámpara de 250 watts por cada 50 m2, por 
o que se tienen 71 lAmparas. 

71 x 250wattsx12 hr/d1a x 365 dias/año = 77, 745 kw/año 

ENERGIA TOTAL ANUAL REQUERIDA (J::watts/año} 

Motores 64, 800 Cwatts/año 

Alumbrado interior 83,308 Iwatts/año 

Alumbrado exterior 77,745 !:watts/año 

225,853 Iwatts/año 
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.REQUERDUENTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E lNDIRECTA 

Los requerimientos de mano de obra conforme a las nec~ 
idades del proceso de producción son las e$pecificadas en -
os siguientes cuadros: 

MANO DE OBRA DIRECTA 

PARA LA LINEA DE ENLATADO DE CARNE BLANCA (CONSUMO HUMANO) 

i 6 n 

nspecci6n 
anejó de .cami6n 
ar.ga y descarga de cami6n 

de·gr{la 
de montacargas 
de bilscula 
de cflmara de refrigeración 

de V1sceras 
,lasificaci6n y acomodo de charolas en horno 

comedo ck? carne sobre la banda transportadora a 
la máquina llenadora 

Alimentación de latas 
Inspección visual y muestreo de latas 
Dosificación de sal 
Engargolado 
Llenado de canastillas para esterilización 
Manejo de autoclaves 
Etiquetado, empacado y almacenado 

No. de 
Personas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

-1 
7 
5 , 
5 
2 
8 

2 
2 
1 
1 , 
2 , 

--1. 
40 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

PARA LlNEA DE ENLATADO DE CARNE ROJA (CONSUMO ANIMAL) 

cupaci6n 

ansporte desde la linea de enlatado 
de carne blanca 

comodo de la carne sobre la banda transpor-
tadora a la mllquina llenadora 

imentaci6n de latas 
nspecci6n visual y muestreo de latas 
ngargolado 
lenado de canastillas 

No. de 
Personas· 

1 

2 
2 

1 
1 
2 -
9 

Las demfls operaciones son comunes para ambas lineas y

erán realizadas por el mismo personal. 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

u e s t o 

.erente de Prodcci6n 
fe.fe de Planta 
'upervisor de Producción 
'ecretaria 
Tefe de Control de Calidad 

Jefe de Mantenimiento 
·~ncargado de Limpieza 
Auxiliar de Limpieza 

Calidad 

No. de 

Personas 

, 
1 
1 , , , , , 
2 -

10 
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OBRA CIVIL 

La construcci6n necesaria para la planta se concentI•a
n tres bloques principales, que son: el 6rea de la linea de 
nlatado con dimensiones de 29 x 10 mts, el 6rea de eviscer~ 
o y esterilizaci6n, incluyendo el cobertizo de la caldera -
baños para los trabajadores, con un 6rea de 24 x 16 mts, y 

de almacenes, of'icinas y laboratorios con un Area de 
22 mts. 

Ambas naves, la de enlatado y eviscerado son de estru,s. 
ura metilica con muros y cubierta de l~ina Pintro, interc~ 
ando lAminas acr1licas para la ilwninaci6n. El almac~n de
roductos terminados es de la misma construcción. 

Las oficinas son de block con techo de losa de concre
dos pisos y el almacén de producto f'resco tiene una -

onstrucci6n especial. 

Las ~eas de maniobras, patios de descongelado y en- -
riamiento, son de asf'alto sobre tierra apisonada con una di 
ensi6n total de 1790 m2. 

Por lo que respecta a la distribuci6n en planta (Lay -
ésta paede observarse en las siguientes figuras (9, 10, 

Programa de Implementaci6n de la Planta 

Se estima que la implementación de la planta llevar~ -
aproximadamente 6 meses distribuidos cano se anota en el pr~ 

de barras, que aparece enseguida. 

El acondicionamiento del terreno se harA en 15 dias y
consiste en aplanar 1 emparejar y desmontar el lugar en donde 
se edificar~ la planta, dej~ndolo listo para la cimcntaci6n. 
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La obra civil se levantarll en 3 meses, y comprende dos 
as de proceso, el almacén de producto terminado, el alma~ 

én de materia prima, las oficinas y el acondicionamiento de 
os patios, se espera que en este periodo todos los edi.fi- -
ios estén perfectamente terminados. 

En la instalación de servicios, se incluye agua y ene.!: 
ia elActrica, se estima que aproximadaroonte un mes antes de 
erminar toda la edificación se podr~ empezar a hacer las -
nstalacio:nes necesarias de manera que 10 di.as después de 
erminada la construcci6n, ya se tengan todos los servicios
n la planta. La instalación del frigorifico se iniciar~ en
uanto se termine la edi.ficaci6n para evitar que el equipo -
e ref'rigeraci6n pueda sufrir algún daño durante su coloca-
i6n. Esto implicarfl un mes de trabajo. Para instalar el - -
quipo de proceso se calcula que se necesitarln de 30 a 45 -
ias, esto es, partiendo de que la instalación de servicios
st~ ya completa y de que se contarl con la supervisión téc
ica de personas especializadas en montaje e instalaci6n, e_! 

e servicio seri facilitado por el proveedor mediante un pa
o extra por este concepto. 

Una vez terminada la instalaci6n, la planta estar~ li~ 
a para empezar a operar. 

CAPITULO 27 

PRESUPUESTOS Y FnMNCIAMIENTOS. 

Objetivo. 

El objetivo a alcanzar en la presente sééci6n compren
b!sicamente para la planta los siguientes puntos: 

- Determinaci6n de las inversiones y estructura de su
.financiamiento. 

- C~lculo de los programas de ingresos y egresos. 

- Elaboraci6n da los e staclos de p6rdidas y ganancias. 
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Esta inversión se estima de acuerdo al tamaño de la 
lanta y a las necesidades de maquinaria, equipo e instala-
:iones por los siguientes conceptos: 

Terreno 
- Obra Civil 
- Maquinaria y equipo 
- Transporte 
- Mobiliario y equipo de oficina 

Terreno.- La superficie total del terreno en donde es~ 
arl instalada la planta, es de 15 mil m2. Si se tiene un 
recio unitario de $209 se tendrtl una inversión total de 3 -
'llones 136 mil pesos. 

Obra Civil.- El costo total considerado por este con-
epto es de 1,611.71 pesos. 

Maquinaria y equipo. - En base a las cotizaciones de 
os proveedores, se calcularon las in~rsiones necesarias p~ 
a la maquinaria y equipo. 

Para equipos de manu.f'actura nacional, a las cotizacio
:es recibidas se les aument6 lo relativo a las partes de em
>alaje, seguros, fletes y gastos de instalación por personal 
specializado. Para obtener el precio final puesto en planta 
L~zaro C~denas, se estima que estos gastos representan -
15% del valor de los equipos. 

Las tarifas para el equipo de manufactura extranjera -
,1ue se aplica a este tipo de maquinaria por concepto de se~ 
t'OS, fletes y gastos de instalación, alcanza estimativamente 
,m 30% de su. valor, por lo cual las cotizaciones recibidas -
ele fabricantes extranjeros dcber~t."1 ;\umentarsc en este porcc!! 
taje ¡'L\ra obtcnci' la inversión real de este rubro. 

' 
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Equipo para la linea de atún. 

Las inversiones relativas a estos equipos ascienden a
millones 329 mil pesos, desglosados como a continuaci6n se 

ndica. 

Inversiones Auxiliares. 

Estas inversiones estful en .f'unci6n de la inversi6n -
e maquinaria y equipo, y se cotizan en un tanto porciento
e la misma. 

GASTOS EN FUNCION DE LA INVERSION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO (MllES DE S) 

Tubería (10"" maquinaria y equipo) 
Aislante (8% maquinaria y equipo) 
Equipo de serguridad (1% maq. y eqpo.) 
Obra Eléctrica (4.2% maq. y eqpo.) 
Obra El~ctrica (2.8% Edixicio) 
Instrumentación (22,000 x 10) 
Otros (5% maquinaria y equipo) 

Equipo de ReErigeraci6n. 

633.0 
506.0 
63.3 

265.8 
177.2 
220.0 
316.5 

2,181.8 

Fara adquirir• el equipo que se necesita par.'a realizar
' a congelación de la materia prima, se necesita invertir 

millón 817 rnil pesos desglosados de la siguiente manera: 
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IlNERSION PARA EQUIPO DE REFRIGERACION (MILES DE $) 

quipo 

quipo de refrigeración 
de 50 HP 

i.fusores para baja te!!l 
peratura 

tipo evaporo! 

islamiento de bodegas
con poliestireno 

ertas para las cM1a-
ras 

Total 

Equipo de Servicio. 

Unid_! .:Proce-
des dencia 

2 N 

2 N 

1 N 

N 

4 N 

Precio 
LAB -
Planta 
en Mé
xico. 

300.00 

300.00 

340.00 

600.00 

40.00 

Precio 
Final
L AB -
Planta 
L.C. -
Mich. 

345.00 

345.00 

391.00 

690.00 

49.00 

1,580.00 1,817.00 

En este rubro se agrupan a todos aquellos equipos auxi 
liares que tienen como finalidad proporcionar algún servicio 
a la planta, tal como energia eléctrica, vapor y b~sculas; -
el monto total de erogaciones para adquirir estos equipos, -
~s de 3 millones 320 mil pesos, desglosados de la manera si-



INVERSION DE EQUIPO DE SERVICIO (MILES DE $) 

quipo 

aldera de 100 HP 
fontacarga de gas o diesel 
áscula de plata.forma 
ubestaci6n de 100 I.V .A. 
inas de acero galvanizado 
de 1 • 2 X 1 • 2 X 1 . 2 mt S. 

arimas de 150 x 160 cm. 

Total 
Nacional 
Octubre de 1976 

Unida -des 
11 

, , , , 
750 
260 

Proce
dencia 

N 

N 
N 

N 

N 
N 

Precio 
LAB 

Planta 
Fabri
cante* 

430. o 
270.0 
140.0 
160.0 

1,800.0 
84.0 

2 800.0 
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Precio 
Final-

L AB 
Planta 
L. C.
Mich. 

495.0 
310.0 
161.0 
184.0 

2,070.0 
100.0 

3 320.0 

Secretaria de la Presidencia. Investigaci6n y C!l~ 
los. 

Transporte.- Se necesita un cami6n de carga con una -
·apacidad de 8 toneladas que se utilizar~ para el acarreo de 
lttm del puerto a la planta. La inversi6n de este vehículo -

de 173 mil pesos. 

Mobiliario y Equipo de Oficina.- En este punto se con 
·en.plan las inversiones necesarias en la ad qui sici6n del mo
iiliario y equipo de oficina como escritorios, sillas, mesas, 
:1áquinas de escribir, calculadoras, sillones, estanterías, -
. .rchi vos y otros. La inversión por este concepto se estim6-
!n 250 mil pesos. 
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lliVERSION DIFERIDA. 

En este apartado se realizan otras inversiones en bie
es y servicios intangibles que son indispensables para la -
niciaci6n del proyecto, pero que no intervienen directamen
e en la producci6n. 

Gastos Preoperatorios. 

En este rubro es necesario considerar los gastos que -
realizan en las dif'erentes etapas de implementaci6n del -

royecto. 

Los principales puntos por este concepto, corresponden 
los gastos de estudio de factibilidad, tramitación de 1i~~ 

encías y permisos, gastos de experimentaci6n para análisis
e productos, materias primas y procesos, sueldos y viáticos 
-1 personal durante la instalaci6n y puesta en marcha de la 
lanta, pruebas de arranque, capacitaci6n, patentes, etc. 

Los gastos por los conceptos anteriores se estiman en
total de 2 millones 950 mil pesos. 

-¡ff#.,- : 

CAPITAt :DE TRABAJO. 

Se determinarla en base a las necesidades requeridas -
la planta, la cual esttl constituida por los siguientes -

Inventario de Materia Prima. - Se considera una existen 
de tres meses de atún. 

Inventario de Insumos (sal, aceite, empaque, etc.) .-Se 
·cndr~ en almacén lo correspondiente a tres meses de produc

valuada a su precio de adquisici6n. 

Inventario de Producto Terminado. - Se tendr~ también -
meses df! existencia en almacén. 

Cuentas por Cobrar.- El monto de 6stas equivale a des
de ventas. 
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Reservas en Caja • ..; Son las reportadas en el cuadro de

uentes y usos de efectivo. 

Cuentas por Pagar. - Todo lo que la empresa debe -
or conceptos de insumos.· Se calcula tomando cano base el -
rédito de un mes que dan los proveedores. 

En el siguiente cuadro se presenta la inversi6n reque-
ida en el capital de trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO PARA LA PLANTA. 
( 1 O AÑOS DE OPERACION) 

AÑOS 

1 .2 3 4 5-10 

nventario Materia 
Prima 3,891 1, 297 , ,038 .-
ventario Prod. -
Terminado 274 109 98 

tros Inventarios-
(insumos) , ,449 526 1,017 115 120 

eserva de caja 168 2,488 14,051 9,917 8,874 
cobrar 41931 6,895 10.092 10. za1 , 1a591 

10, 713 , , , 315 26,296 20,813 20,585 

Investigaci6n y cllculo grupo de trabajo. 

En base a lo anteriormente expuesto, a continuaci6n
muestra un cuadro con la inversi6n total requerida de la 
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INVERSION TOTAL REQUERIDA PARA LA PLANTA (MILES DE S) 

Valor de la % de la inversión 
once to inwrsi6n total 

erreno 3,136.32 9.7 
bra Civil 1,611.71 5 .o 
aquinaria y Equipo 

- Linea de enlatado at<m 6,329.50 19.5 

- Equipo de refrigeraci6n 1,817.00 5.6 
- Equipo menor diverso 2,181.00 6.7 
- Equipo de servicio 3, 320.00 10.2 

ansporte 186.00 0.6 
obiliario y equipo de Ofc. 250.00 o.a 
astes preoperativos 2,950.00 9.1 

apital de trabajo 10,713.00 32.9 

AL 32 495, 3 100.0 

Programa Nacional de Capacitaci6n Tecnoecon6mica. 

FINANCIAMIENTO. 

La estructura de financiamiento para lograr la integr.! 
i6n de la planta, se constituy6 de la forma siguiente: 

Capital Social 

Préstamo 

60 % 

40 % 

A este respecto, conviene señalar que la institución -
~inanciera externa que otorgarA los fondos necesarios para -
,1 proyecto, la constituye el Banco Internacional de Precon~ 

rucci6n y Fomento (Banco Mtmdial), quien los prestar~ dires 
tamente a la Sccrc taria de Hacienda y Crédito Público. En 
drtud de lo anterior, se consider6 como fuente f'inanciera -
,Jirecta para el proyecto, un Banco !iacional representativo -
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n México, en este caso el de Comercio Exterior. 

De esta manera, se han considerado las condiciones de
[inanciamiento vigentes en esta instituci6n para estas fe- -
has, las cuales son: 

Tasa de interés: 
Plazo de amortización 
Amortizaciones: 

10 % anual 
5 años incluyendo 1 de gracia 
Semestrales 

Tomando en cuenta lo anterior y que el monto del f'inaa 
iamiento asciende a 12 millones de pesos, en el cuadro si-
uiente se muestra el costo de Einanciamiento y las amortiz~ 
iones del principal. 

' 
~os 

1er. 
2o. 

1er. 
2o. 

1er. 
2o. 

1er. 
2o. 

1er. 
20. 

PAGO DE mmRESES y AMORTIZACION DEL PRmCIPAL 
(MILES DE $) 

Deuda 

Semestre 12, 000 
Semestre 12,000 

Semestre 10,500 
Semestre 9,000 

Semestre 7' 500 
Semestre 6;000 

Semestre 4,500 
Semestre 3,000 

Semestre .1,500 
Semestre 
SUMA 

Amortizáci6n 
de Principal 

1,500 
, '500 

1'500 
1'500 

, '500 
, '500 

, '500 
, • 500 

, 2, 000 

PROORAMA DE INGRESOS DE LA PLANTA 

Intereses 
(10 % anual) 

600 
600 

525 
450 

375 
300 

225 
150 

75 

3.300 

A este re~pecto se considera que el programa de produ_s 
~i6n es igual al de ventas. De esta forma los ingresos tota
les por concepto ele ventas, se establecen en el cuadro si- -
ruiente: 
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PR<XlRAMA DE VENTAS NETAS 

Salmuera Ac!ite Alimento Para Gato Gran total 
i'ulos 

3 
4 
5 
6 

7 

Produc. Subtotal 
~96,512 24,583 
418,604 34.706 
461'302 
497,721 
540, 200 

38, 246 
41 ,266 
44,789 

Prodllc. Subtotal 
"»_.: -

·~~})~3~ 
• 976;489 

... 1,06,?·'.8.ti;: .. 
'-~ .-.~?.:!?·~~-¡·;}<~· .''.·, 

14,306 
15,437 
16, 754 

Prodtic. Subtotal lmiles de 1) 
1. 666, 667 5,000 29, 583 
2,222,222 6,666 41 ,372 
2. 666, 567 8,000 60, 552 
2.666,667 8,000 64,683 
2. 666, 567 8,000 69, 543 

Puente: Programa de Capcitacl6n Tecnoecon6mica. 

~' 00~'.' preci" •"ob~¡J~• do wnea pM• i,, p•od=<o• m<edo

Salmuera 
~- .~·.:-:;:., :.~· ,,.: .·.·~.":;/ :~ .. '\:: . 

Aceite 
Al:in?nto para gato 

1 83.00 
1 16.00 

' 3,00 

W..:iTENIHIEllTO Y DEPRECIACION DEL GRUPO. 

Los costos de mantenimiento del grupo, se calcularon cOl!\o un porcentaje de 

:a inversiOn del miSr.lo. A este respecto, para los tres pri111eros años ge est:únO -

·.m o. 5X y para los afias restantes el 1%. Los costos obtenidos por este concepto-

;;on: 

Ailos 

3 
4 
5 
6 

7-12 

Costo de Mantenimiento (rniles de 1) 

76 
76 
76 

152 

152 

Por lo que se refiere a la depreciaciOn y a:iortizaciOn, los costos queda-

?0on establecidos cor..o se anota a cent inuaciOn: 

COSTOS Al:UALES l'OP. :::o:r::Er·~o DE DEPREC IACIO!i 

_·cncepto 
l':if~A ..:::,1 ;:., 

~~.t."" ... 1 

'.'.:l-¡~th~_\:·:..l '! E1!'.ti:-:o 
Lti:ci. ~e i.t1:: 

- E~~v . .Je r~f! .. i·}er1-..:i6n 
Eq~v. Je '._:.c1·-.~:,~io 

... Eqí 1,:. ~·.f':~Qr ~i-.!f!r~·.v. 

'./alor de la 
Inver~iOn (l) 

i. 44S, )~,.; 
i.+¡.],','i.l 

G. 329. <;0() 

1. 81',1,0JO 
• 32<)' ())0 

.1S1,:.<0 , .\.'. 300 

% Legal de 
Depreciac iOn 

3.0 

10.0 
10.0 
10,0 
10,0 

DepreciaciOn 
(S) 

43, 457 
43.457 

(,32,?50 
1!31,700 
332,000 
cH,HO 

, '3 ·.i, 930 
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Amortización de Gastos Preoperativos. 

A este respecto, la amortizaci6n de gastos preoperati
os ascendió a 295 mil pesos para cada uno de los años de 
peraci6n de la planta. 

Seguro de Fábrica. 

El costo por este concepto asciende a 75 mil pesos -. -. 
uales, para cada uno de los años de operaci6n de la pléi!! 

a. 

Costos Financieros. 

Tanando en consideraci6n el financiamiento concedido -
la planta y las condiciones del mismo, tal y como se anot6 

n el cuadro de Pago de Intereses y Amortización del Princi
al, los costos financieros ascienden a 3 millones 300 mil -
esos. 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION. 

Los costos y gastos necesarios para la operaci6n de la 
lanta, se desglosan a continuaci6n: 

Costos de Producci6n 

Materia Prima. - A este respecto, el costo de mate-
da prilfta' qued6 integrado de la siguiente manera: 
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COSTO DE MATERIA PRIMA 

Volumen {Tons} Precio Uní tario Costo anual!*} Total 
os A.A** Barri- A.A. Barri- A.A. Barri : (miles S) 

le te le te le te 

.. 750 750 10, 750 10,000 8,062.5 7,500 15,562.5 
1 ,000 1,000 10,750 10,000 10,750.0 10,750 20,750.0 

10 1'200 1'200 10,750 10,000 12, 900.0 10,750 24,900.0 

En miles de 1 
* Aleta Amarilla. 

Insumos 

Estos se encuentran constituidos por la sal, aceite y
aldo vegetal, empaques y latas etiquetadas. 

Aceite, Sal y Caldo Vegetal. 

Estos insumos se emplean como complemento para la ela
oraci6n de at<m enlatado. Los precios son: 19 mil pesos por 
onelada para aceite vegetal (ajonjolí) y 800 pesos por ton~ 
ada para la sal. 

Re.ferente al caldo vegetal, el costo del mismo ascien
e a 50 mil pesos anuales. 

Material de Empaque. 

El material de empaque a utilizar en las diferentes l.!, 
1eas de producci6n, as1 como sus precios unitarios son los -
~iguientes: 

- Lata metllica de 198 gramos de capacidad, incluyendo 
etiqueta a 4 tintas, para atún en aceite: 12.21. 

- Lata met~lica de cuatro libras de capacidad, inclu-
yendo etiqueta a 4 tintas, para atún en salmuera: 
S5.58. 
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- Caja de cartón para empaque de latas de 4 libras: 
S6.50. 

A continuaci6n se presentan los cuadros de costos anu_! 
les, para los insumos citados. 

COSTOS ANUALES DE ACEITE VEGETAL Y SAL. 
PRIMEROS DIEZ Mlos DE OPERACION 

A e e i t e s a l Total 
Años Toneladas miles s Toneladas miles de s miles de$ 
3 2.372 1.8976 , . 89 

3. 285 2. 6280 2.63 
5 36.547 694. 393 5.501 4,4008 698. 79 
6 39.431 749.180 5. 935 4,7480 753. 94 
7-12* 39.843 757.01 6.476 5 .1808 762. 20 
* Del ~ptimo año de producci6n en adelante, los costos anu~ 

les de aceite y sal serAn los mis.'Tlos. 
Fuente: Secretaria de la Presidencia. Investigaci6n y cllcu

los. 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA. 

De acuerdo a los requerimientos de mano de obra direc
ta, anotados en la secci6n de Ingenieria, se han calculado -
los costos por este concepto según los rangos de sueldo pro
medio de la zona de LAzaro C[lrdenas. También se han estimado 
las salidas de dinero por concepto de mano de obra indirecta, 
utilizada en el área de producci6n. 

Se ha considerado un total de 49 personas como de mano 

de obra directa para las lineas de carne blanca y carne roja 
y un total de 10 personas como mano de obra indirecta. 

De los sueldos anotados en los cuadros de costos de ma 
no de obra, el 25% corresponde a prestaciones. 

Del segundo ailo en adelante se trab<ljarfu-1 2 turnos, 
por lo que los sueldos del t\rca de producción se duplicarán. 



SUELDO i\!1UAL DC. l;K:o DE OBRA DIRECTA POR 
Ull TU?J!O p:,D-:EROS 10 i\i".;OS DE O?E.\ACIO!l 

F u e t o 
:Jo. de Puestos 

Requeridos 
¡:or 1 turno 

Sueldos' 1/ 

I LiiiEA DE C.'ljl,;:E SLAJ:CA 

- !n~:cecci6n de lo:; ;:>rocesos de 

recepción y r.!escongelaci6n 
- O;erador del ca::U.611 
- Carga de camión 
- !anejo de grúa 
- ;ia:1ejo de r.1011tacai·ga 
- lianejo de básc1.lla 
- ?:anejo de cár:lara de refrigeraci6n 
- C:vizceraci6n 
- Inspecci611 de d. sceras 
- Clasif1caci611 y aconodo de charo-

las en el ho,-.no 
- ·:rai1s?orte a ~,:1-:io de en.!riado 
- Li:'.lpieza de atfu: 
- Acomodo de la carne sobre la ban-

da para la r:.áqui;,a llenadora 
- Alimentación de latas 
- lnspecci6r. visual y m1estreo latas 
- Dosificación de sal 
- Engargolado 
- Llenado de canastillas esteriliza 
- l·lar.ejo de autocla·:e s 
- Etiquetado, enJacado y a:macenado 

Sub-total 
II LillEA DE CA?..::s ROJA 
1'rai1sporte linea enlatado carne t. 

- Aconodo de la c:lrne sobre la. ban
da ;:ai•a la n1l.quina llenadora 

Ali1.tentaci6n de latas 
- i:-..specci6~1 v.:.51.ial y nucstreo latas 
- Eri.:-a.r;o:ado 
- Lle!::lrJo de canastillas 

Sub-tot:i.l 

1 

5 

2 
3 

2 
2 

1 
2 
1 
2 

40 

2 
2 

1 
2 
9 

4') 

~le11sual* 

3,997. 5 
3,997.5 
3,997.5 
3,997.5 
3,997.5 
3,997. 5 
3,997.5 
3,997.5 
3,997.5 

3,997.5 
3, 997. 5 
3,997.5 

3,997.5 
3, 997. 5 
3,997.5 
3,997.5 
3,997.5 
3,997.5 
3,997.5 
3,997.5 

3,997.5 

3, 997. 5 
3,997.5 
3 t 997. 5 
3 '997. 5 
3,997.5 

"')t:'.tf de L"".) .~ _:.,
1 Los sue:i..dos consiJe1 .. ados ir.cluyendo ;'restaciones. 

Fescs (~) 
:!iles de ;.e.,;o.; (:;) 

F°'..len.te: Date.:; ~::\lculaJo$ con !.··:ise en sal::u-ios de e:"lpresas similares. 

S!JELDO ;,:;:;AL DE l·~;o DE O:?"A I:íDIRECTA 
P:WSROS 10 A..OS DB O?:::o<A2loti 

p u e 

- -~~!'C1:te ..!e ;-r0 .. ~t.::~;~u 
- ,: ~;e J.e :·:.x ~ ·t 
- ~·.,¡~)er-.'isor ~""! ;~·o.h.l:ci.O.~ 

- S.-.C:u"~JJ!•".> -!e '~~.P:t1~0L de ca:::..J.."\J 
.-\·c;i:iar ó!: .::: 1 .. :n:trt"Jl Je ,_:,U~.:!.lJ 

- ·~::e .. -!e -·.x:.~e:;.;.~ucnt~1 

- .:.::'..:i.. ... :;,\.~¡ !1." : tr~:'lC:'~\ 
\~:::i:,:· !·:- :1~\...,!t~;',\ 

··~' . \..:. 

:;o. de Puest;js 
Requeri ~~s 

por 1 t~r;O 

~-'~ 1~·. ;:: ..; :;,_·. A'o't~.1~ i~ ¡·:rt!·;t;Acioaes. . 

Mensual 
( '>) 

?::1,~B7.;, 

12.300,0 
9,22).0 
c., 1)0.0 

1), 1 2: .. D 
J,))7.~l 

1 t ~ _)·:: o 
'.'. 7)-::., 

. ~.,,·:·':;c'!"! 1'.:' ~ 1~.~·1:,: ".::, ·"'·· ,\:.::~ .\ ~·,;\l·u'ios .\(! e:"'l;·r-tJ:.13s s.i.n..i.lx·ü•:;, 

Anual** 

47.97 
47.97 
47,97 
47,97 
47,97 
47.97 
47,97 

239.85 
47,97 

239.85 
95,94 

3S3. 76 

95,94 
95,94 
47,97 
47,97 
47,97 
95.94 
47, 97 
95,94 

, . 918. s 

2 

47.97 

95,94 
95,94 
47,97 
47. 97 
95,94 

431.73 
so .. 

272. 'S 
147, u 
110. 70 
73. rn 

1 ~1. r,o 
·17. )7 

, -~., . >O 
.l'_,, .V 

H"l •• 1 . 
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SERVICIOS 

Energia Eléctrica 

Para el cAlculo de los costos anuales de energia eléc
rica se toma como base la tarif'a No. 8 de la Comisi6n Fede
al de Electricidad; para ef'ectuar estos, se parte de las si, 
uientes cuotas mensuales: 

- Demanda contratada.- Se supone una demanda contrata
da de 60% de la carga total conectada, es decir: - -
188.23 kw x 0.60 - 112.94 kw. Esta ciEra se tanari
como la demanda base de .factaraci6n. 

- Cargos fijos.- Seg(.m lo establecido en la tariEa rne.!! 
cionada se cobra 111.00 por cada uno de los primeros 
50 kw de la demanda base de .facturaci6n y S 15. 00 por 
cada kw adicional de demanda base de f acturaci6n. 

- Cargos adicionales por energia consumida. - Se cobra
IO. 25 por cada uno de los primeros 90 lcw de demanda
base de .facturaci6n, S0.20 por cada uno de los si- -
guientes 180 kwh de demanda base de .facturación y 

S0.15 por cada kwh adiciona a los anteriores. 

- Factor de ajuste.- En el diario oficial del 13 de 
agosto de 1975, se estableci6 un factor de ajuste 
por variaciOn en el costo de la hora de trabajo del-
30%. 

- Impuesto. - Se aplica un 15% sobre el monto total ca];. 
culado. De acuerdo a lo anterior, el importe de fac
turaci6n ser!: 

Importe de facturación= Cargos .fijos+ cargos por consu
mo + 30% factor de ajuste + 15% -
de impuesto. 
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El cllculo de costos de energia eléctrica para los 10-
1 rimeros años de operaci6n se muestra en el siguiente cuadro: 

COSTOS ANUALES DE ENERGIA ELECTRICA. PRIMEROS 10 AÑOS 
DE OPERACION (MILES DE PESOS) 

. Cargos Fijos 
50.00 kw x $11.00 x 12 meses 
62.94 kw x 115.00 x 12 meses 

. Cargos por Consumo 
Primeros 90 kwh: 90kwhx112. 94 kwx $0. 25 

x 12 meses 
Siguiente 180 kwh: 180 kwh x 112. 94 kw x -

SO. 20 x 12 meses 
Siguientes kwh: S0.15xcons. men.-(180-

9 x 11 2. 94) x 1 2 me ses 

SUMA 
4 

3. Factor de Ajuste 30% Incremento 

Sub total 

4, Impuesto 15% sobre el monto total 

Costo Total 

Año 1 Año 2 1 

6'. 6 6. 6 
11.3 11.3 

30. 5 30. 5 

48.8 48.8 

52. 9 74,, 

150., 171. 3 

45.0 51.4 

195., 222.7 

29.3 33.4 

224.4 256., 

'JI Desde el segundo año hasta el décimo, los consumos de - -
energía son iguales, por lo tanto los costos son los mis
mos. 

Fuente: Secretaria de la Presidencia. Investigaci6n y C~lcu
los. 

Agua 

El agua para servicio incluye la utilizada para lavado 
de latas, la que consume la caldera, la de aseo y la de uso
sanitario. El conslArllo anual total asciende a 55.675 m3 con-
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·:1 costo unitario, en la zona de S2. 80 adem~s el contrato de 

ste servicio tiene un costo de S750.0. 

Combustible 

Los requerimientos de combustible (diesel) para la - -
lanta serln: 

REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE 

Volumen Precio Costo Anual 
Años (litros) Unitario (S) (S) 

3 360,000 o. 55 198,000 
4 720,000 o. 55 396,000 

720, 000 o. 55 396,000 

Transporte 

Por lo que se reEiere al transport~, ~ste es como si--

TRANSPOR'IE 

Volumen Precio Costo Anual 
(litros) Unitario (S) (1) 

18,000 0.55 9,900 

24,000 0.55 , 3, 200 

28,800 0.55 15.840 



276 

Gastos de Administraci6n 

Sueldos del personal administrativo, los gastos por e.! 
_e concepto se indican a continuación: 

SUELDOS ANUALES POR CONCEP'ro DE ADMJNISTRACION Y VENTAS 

Costo Costo anual 
No. Mensual • miles de S 1 

1 46,400.0 556.80 
Secretaria 1 6, 150.0 73.80 
Gerente Administrativo , 34,800.0 417.60 

- Secretaria , 6' 150. o 73.80 
Jefe de 'Compras 1 12,300.0 147.60 
Vigilantes 3 3,690.0 132. 84 

Ventas , 14,520.0 174. 24 , 3,690.0 44.28 
Secretaria 1 6 150.0 73.80 

TOTAL 11 , 694.76 
Los sueldos incluyen 25% de prestaciones. 

Fuente: Datos calculados con base de salarios de empresas si 
milares 

Depreciaci6n y Amortizaci6n del Area Administrativa. 

Los costos de depreciaci6n y amortizaci6n del ru:-ea ad-
ministrativa quedarán integradas de la siguiente .f'orma: 

Valor de la Porcentaje L~ Deprecia-
inversi6n gal de Depre- ci6n o 

Concepto (1) ciaci6n o - - Amortiza-
Amortizaci6n ci6n (S) 

- Obra Civil 163,152 3 % 4,895 
- Mobiliario y Equipo 250,000 10 % 25,000 
- Transporte 186,000 20 % 37' 200 
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Gastos de Venta 

Por este concepto se incluyeron gastos de publicidad,
ueldos al personal de ventas, depreciaci6n del equipo de 
entas, etc. El total de gastos de ventas para cada uno de -
os años de operación de la planta ascendió a 584 mil pesos. 

ESTADOS PREFORMA 

En base a los .costos, ingresos y capital de trabajo 
alculados en los incisos anteriores, se presenta a continu!. 
i6n las proyecciones de los siguientes estados financieros. 

- Estado de Pérdidas y Ganancias 

- Fuentes y Usos del Efectivo 

Estado de P!rdidas y Ganancias 

Se puede mencionar que la planta a partir del tercer -
ño de operaci6n comenzari a generar utilidades, alrededor -
e 5, 24 millones de pesos. Al final del décimo primer año de 
peraci6n, se contar& con 75,55 millones de pesos aproximad_! 
ente de ingresos acumulados netos. 

Fuentes y Usos de Efectivo 

Tomando los resultados anteriores y la estructura de -
~apital y financiamiento que hasta el momento prevalece para 
,1 presente proyecto, se presenta a continuaciOn el cuadro -
e fuentes y usos de efectivo. 

Del cuadro anterior se observ6 que ser~ necesario recu 
rrir a un financiamiento de 1 2 millones de pe sos. Con esto
·~e hartt frente a las inversiones en activos fijos, capital -
,\e trabajo. 
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Los excedentes acwnulados finales de los años dos al -
exto, pueden ser aplicados en reposici6n de maquinaria y 
quipo, estudios de mercado, etc. A partir del año séptimo
In adelante se dispuso de esas swnas para efectuar el pago -
e dividendos a los accionistas, ya que a partir de este año 
s autosu.financiable, 

CAPITULO 28 

EVALUAC!ION ECONClfICA Y SOCIAL. 

Objetivo. 

El alcance del objetivo en este apartado, estar~ dado
or la estimaci6n de los puntos siguientes: 

- Tasa Interna de Rendimiento 

- Punto de Equilibrio 

- Anllisis de Sensibilidad 

Indices de Evaluaci6n Social. 

- Empleos generados 

- Impuestos 

- Sueldo de Divisas 

EVALUACION ECONOMICA DE LA PLANTA 

INDICES DE RENTABILIDAD 

Tasa Interna de Rendimiento 

Para evaluar la rentabilidad de la planta, se utiliz6-
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método de la l'asa Interna de Rendimiento (TIR), ya que 
r medio de ésta, se obtiene un promedio ae·rendimiento pa
los años de vida ~til de la planta, tomándose en cuenta -

s diEerentes valores del dinero en el transcurso del tiem-
o. 

A este respecto se calcul6 la TIR desde el punto de 
·sta del proyecto en si y desde el punto de vista del empr~ 
ario. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

TIR desde el punto de vista del proyecto en s1. - P.,! 
ra llevar a cabo este c~lculo se parti6 de los flu
jos netos de efectivo del estado de pérdidas y ga-
nancias, a los cuales se les sumaron las amortiza-
ciones, depreciaciones y costos financieros, obte-
ni~ndose: 

TIR = 26.64 % 

TIR desde el punto de vista del empresario.- El c~ 
culo de la TIR se realiz6 partiendo de los flujos -
netos de efectivo del estado de pérdidas y ganan- -
cias a la que se le restaron las amortizaciones del 
principal y los costos financieros, resultando: 

TIR = 19.13 % 

Referente a la TIR desde el punto d~ vista del empres~ 
'io, se procedi6 a realizar un segundo c~lculo, el cual con
·isti6 en tomar los saldos del estado de fuentes y usos del
fecti vo, la TIR obtenida fue la siguiente: 

TIR"" 19.73 % 
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FLUJOS NETOS DE EFECTIVO (MILES DE S) 

TIR TIR TIR 
ños del Pro ecto del Em resario del Em resario 

o - 18,832 - 18,832 168 
1 - 7, 250 6,080 2,488 
2 1, 788 4,010 - 14,051 
3 7,685 6, 578 9,917 
4 9,953 9,036 8, 784 
5 12,111 12,076 9,335 
6 12, 076 12,076 12,076 

7 12,076 12,076 12,076 
8 12,076 12,076 12,076 

9 12,076 12,076 12, 076 
10 12,076 12,076 12,076 ,, 704 704 704 

TIR = 26.64 % TIR = 19. 13 % TIR = 19.73 % 

Punto de Equilibrio 

En base a los costos e ingresos de la planta presenta
os anteriormente, se calculan los puntos de equilibrio para 
a operaci6n total de la planta, de acuerdo a lo siguiente: 

Ventas - Costos Variables = Margen 

Margen+ Ventas= Margen por peso vendido (MSV) 

Pu t d E .. 1 . b . (P dl) _ Estructura (Costos .fijos) 
n o e q;.u i. ri.o . e. - MSV 

Los costos fijos (estructura), son aquellos que son in 
dependientes del volumen de producci6n, mientyas que los va
dables son proporcionales a l~s cantidades producidas. Para 
t.!fecto de cfllculo del estudio, se toman como fijos los si- -



1-'Ul!TO DE EQUILIJJJtlO 

(miles de pesos) 

r.: ¡ ·e ,\ :; ": O ::; TO S M.nGE!I l'O::- COSTOS PUNTO DE 1 % llESPECTO 
,~ N t1 1 r" .. , ~ ~· VA:: i'/\:J.L:S l-1 !\ R G E ;¡ PESO VE!lDlDO F I J O S EQUILIBRIO A " ..... ¡,. • ~ ..; 

( 'd (:¡) { /\-ll:l;) (~ = D) (E) (PESOS)(~"' F) VEN1'AS 

.. ~) ~)': :: 2' JF :_: 207 o 277 
9 ~;~~;-;~: 

33 260 1 112 4 

.¡ 1 41 J/;' 

1 

n 640 

1 

12 732 

1 

o 307 12 679. ,:_·, 41 300 1 99 8 

'1J '.LO 36 736 23 244 o 387 12 3v2 1 31 995 1 53.3 

¡>'"~ 035 1 37 29~ 1 2G 789 

1 

o 413 12 153 

1 

29 806 

1 

45.4 

~'' ·;73 

1 

37 77G 1 31 097 o 451 11 85G 26 293 38.2 

. '¡, 1 1 H b7J 3'/ 77G 1 31 097 1 o 451 1 11 783 1 2G 126 1 37.9 -!t -

!/ i>c ido <t q:.<e la ¡>roducci6n del ai;o octavo al décimo segundo es la misma, se puede considerar que las 
•:,,:c!:ci.:; r.ctas, lo:: costos y el punto <le equilibrio no cambian. 

F'uentc: i!r.-e,tisacion•:s de cálculo:: por el grupo de trabajo. 
N 
en 
lJ 



JUientes rubros: 

- Costos 

- Gastos 

Gastos , . ,' ~·~:·)_~··.r:,. -~ 

-~:~··. \ ~~ ! . .. ~ 

284 

Como costos variables se consideran.¡.'·'].()• sigui.entes: 

- Materia prima 

- Material de empaque 

- Energia eléctrica 

- Otros insumos 

- Mano de obra (directa e indirecta) 

De las cif'ras anteriores se observa que el punto de 
equilibrio de la empresa es de 41,300 pesos en el cuarto año, 
y de 26,126 pesos para el octavo. Esto representa el 99.8% y 
el 37.9% de las ventas netas para esos años, por lo anterior 
se puede concluir que la capacidad de operaci6:ri de la empre
sa es segura. 

An~isis de Sensibilidad. 

Debido a que los proyectos generalmente estfm sujetos
ª variaciones por cambios en los precios de su.s productos, -
en los costos de sus insumos necesarios para producir, etc.
A continuación se presentan cuatro an~lisis de sensibilidad, 
los cuales consistieron en lo siguiente: 

- Una disminución en el valor de ventas totales del 10% 

- Una disminución en el valor de ventas totales del 15% 

- Un awncnto en el valor de costos variables de produs 
ciOn del 10% 
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- Un awriento en el valor.de costos variables de produs_ 
ci6n del 15% 

De los anllisis de sensibilidad se obtuvieron los si-
'Üentes resultados: 

-¡ ~~: 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
(UTILIDAD NETA EN $) 

· AnAlisis de AnMisis de Anilisis de 
Sensibilidad Sensibilidad Sen si bili dad 
(-10% en las (-15%en las (+10%en los 
Ventas Tota- Ventas Tot_! Cost.Totas.) 

les les 

- 3.964,000 - 5.443, 000 - 1.144,000 
- 4.084,000 - 6.153,000 - 2. 811 ,000 

1. 542,000 
480,000 5.817,000 

5,577,000 8, 250,000 
5.617,000 2,847,000 8,290,000 
5.617 ,000 J.836,000 8' 290,000 
5,617,000 J.836,000 8. 290 ,000 
5.617,000 J.836,000 8.290,000 
5.617,000 3.836,000 8. 290,000 

ente: P.N.C.T. Investigaci6n y C'lculos. 

Anilisis de 
Sensibilidad 
( +15%en los 
Cost. Totas) 

- 4. 212,000 
- 4, 343,000 

2. 716,000 
7. 242,000 
7 .242,000 
1. 242,000 
7. 242,000 
7, 242,000 
7, 242,000 

Del cuadro anterior se desprende que en el caso de p~ 
entarse los supuestos mencionados, la planta seguir! obte--
üendo utilidades. 

EVALUACION SOCIAL. 

La evaluaci6n social para este proyecto f'ue calculada
•n funci6n de los indicadores que a continuaci6n se señalan: 



E '<'ALUACICll SOCIAL 

¡ ::-!~":..::.··:: --:;..~ - 1.>ú5 J:;,r:.:r:~,\, !O :ES ffi:(- mPUEsro S/LI\ :cE'll'A SAf. lfJI\ DE D !VISAS POR SALIDA DE DIVISAS POR CO!ICE:PTO SALDO 

... :: :.:·:..¿) ;H~:'.:!:1G (rTti.:e ~de ;·~ (rules de pesos) co;;ci::PTO DE E:XPO~rA-- DEL FillA!ICIAHIE!lTO. (miles de pesos) 

! o~s) CIOil (miles de peso!:) (miles de pesos) . t,¡:,i_:, r: .. \: ::-:\ PLAl! i'.~ ( 1) l'LAllTA PLAllTA ( 2) (1 l - ( 2) 
~ ·~' 

1 
70 70 ~ 191 29 583 1 200 2G 383 

~ 
'('fJ 70 J 1Jl 41 372 3 'J75 37 397 

7'J 70 ~ 1?1 4 366 41 2·74 3 6'/5 37 599 

70 70 ~í , ')1 6 270 43 901 3 375 40 526 

" 70 70 5 191 a 104 46 966 3 075 43 891 
l 

1 
70 ·70 5 l )1 8 133 46 966 46 966 

, 70 70 5 191 8 133 46 966 46 966 

,., 70 70 5 191 a 133 46 9G6 46 966 

.. 7D 70 5 191 8 133 46 966 46 '.)66 

'~ 7C 70 5 191 8 133 46 966 4ó 966 

F ..ae::::e.: fT~;:ran.a ~rac1on.al de Capac1taciOn 1'écnico-Scon6rnico Investigación c~.lculos. ~ 
"' 
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Empleos Generados 

Los empleos que generar~ la implenentaci6n. del proyec
) a partir de su inicio de operaciones serful 70, que expre
~dos en ingresos signixican 9 millones 982 mil pesos en el
rimer año de operaciones y se incrementarfm hasta alcanzar
a cantidad de 12 millones 857 mil pesos anuales a partir 

1 tercer año de operaciones. 

Impuestos 

Los impuestos que se pagarful al gobierno por la activ3:, 
ad económica del proyecto a partir del tercer año de opera
i one s, ascender~ a 4 millones 366 mil pesos, cantidad que
r& aumentando hasta el sexto año, en el cual la cifra ser~-

8 millones 133 mil pesos, permaneciendo constante hasta -
1 último año de actividades. 

Saldo de Divisas. 

La relaciOn existente entre la entrada de divisas por
oncepto de exportaci6n del producto y salida de las mismas
or pagos de intereses y principal, y compra de equipo es E,! 

rable al proyecto en 339 millones 133 mil pesos. 

CAPITULO 29 

ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

La empresa se constituir~ como una sociedad anónima, -
'ºr lo que estar~ legalmente integrada coniorme a los linea
üentos que la Ley General de Sociedades Mercantiles señala-
1ara este tipo de sociedad. 

Caracter!sticas de la Sociedad 

Esta sociedad es t1picamente de capital, su denomina--

___________________ ....._ 
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LOn estarll sujeta a la voluntad de sus .fundadores, pero - -
iempre debertl indicarse que se trata de una sociedad an6ni-
a. 

El articulo 89 de la Ley General de Sociedades Mercan
iles establece que para proceder a la constituci6n de una -
;ocie dad an6nirna se re quiere: 

1) Que haya 5 socios como m!nimo y que cada uno de 
ellos suscriba una acci6n por lo menos. 

2) Que el capital no sea menor de S 25,000 y que esté -
1ntegramente suscrito. 

3) Que se exhiba en efectivo cuando menos el 20% del -
valor de cada acci6n pagadera en numerario. 

4) Que se exhiba 1ntegramente el val.or de cada acci6n
que haya de pagarse en todo o en parte, con bienes
distintos del numerario. 

El capital social estA representado por acciones que -
onstituyen alicuotas y pueden ser adquiridas por cualquier
api talista. 

La sociedad no ofrece al p~blico el nombre de sus so-
como una garant1a de crédito, sino que o.frece exclusiva 

nte su capital para este .fin. 

En caso de crisis, los acreedores no podrán exigir más 
responsabilidad a los socios que aquella que representa el -

de las acciones suscritas por ellos. 

La Asamblea General de Accionistas es el órgano supre
mo de la sociedad, sus resoluciones scrf\n ci..unplidas por el -
gerente general y a falta de éste, por el administrador o -
por el consejo de aclrünistración. Dichas asambleas pueden -
'>f!l' de do~; tipos ordir:.ur i.as y extrl\ordinarias. Las ordina- -
ria.s <!chi:!n celebrarse cuando menos una vez al año durante --
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os 4 meses siguientes a la f'echa del balance anual. Su fin_! 
idad es conocer el resultado de las actividades durante el
ño anterior, as! como tomar acuerdos relativos a la disposi 
i6n de las utilidades y el nombramiento de los miembros del 
onsejo de Administraci6n, que a su vez nombrará al gerente
eneral que serA el que ejecute las decisiones tomadas por -
l Consejo. Si está representada por lo menos la mitad del -
apital social, las resoluciones se tanarán por mayoria de -
tos pre sen tes. 

En las asambleas extraordinarias, se tratarAn asuntos
speciales como: modificaciones de las disposiciones básicas 
e la escritura social, aumento o reducci6n de la du.raci6n o 
el capital de la sociedad, cambio de objetivo o nacionali-
ad, transformación o fisión con otras sociedades y en gene
al, cuando se traten asuntos para los cuales, por ley o por 
isposici6n de la escritu.ra social, sea necesario un cuorwn
special. Para l~ constituci6n legal de una asamblea extrae!. 
inaria se requiere de la presencia de cuando menos 3/4 par
es del capital social y sus decisiones son válidas cuando -
stAn apoyadas por lo menos de la mitad de dicho capital. 

Diagrama de Organizaci6n 

El esquema bAsico de organizaci6n interna propuesta P,!! 
a la empresa es la siguiente: 

En base a las funciones necesarias para la operaci6n -
esta empresa, se propone esta estructm'a administrativa,

·on los puestos necesarios y los niveles jerárquicos. 

Descripci6n de Puestos 

Gerente General. - El gerente general será el .f'unciona
de nayor j·~rarquia dentro de la or9anizaci6n, asimismo -

-;ertl. l:\ persona en quien el Consejo de Administración dele-
JUe las f<\C:'...tl tadc s necesarias para logr;:ir la eficiente adrni
itistraci6n de l<l er1p:resa. De igual manera, serfl el represen-
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mte legal de la empresa ante terceros. 

Esta persona tendr~ como funciones principales la di-
~cci6n y coordinaci6n de todos los departamentos que Eorman 
a empresa, además estarfl a cargo de la direcci6n y pron6sti 
o de la producci6n, tornar~ las decisiones importantes en 
uanto a planeaci6n, organización, integración y control, 
,ropondrA al consejo de administraci6n las estrategias de d!:, 
?arrollo y se encargarll de la implementaci6n de aquellas me
lidas adoptadas en el seno de dicho consejo de administra- -
i6n. 

De lo anterior se desprende que las principales respon_ 
abilidades del gerente general serán: 

- Proponer al Consejo de Administraci6n las politicas
Y normas generales de la empresa y mantenerlo infor
mado sobre todos los factores importantes que la - -
afecten. 

Legalizaci6n de contratos, acciones y acuerdos con -
las negociaciones con las cuales tienen relaciones. 

- Coordinaci6n de todos los programas que se elaboran.
en la empresa. 

- Anllisis, reportes y toma de decisiores en base a 
comparaciones y proyectos. 

- Establecimiento, definición y modificaciones a la e~ 
tructura de organi zaci6n. 

Promover, controlar y aprobar la adici6n, elimina- -
ci6n o modificaci6n de cualquier otro puesto de im-
portancia en la compañia. 

- Iniciar y controlar políticas de selecci6n y ascenso 
de categoria o despido de cualquier miembro de la o.::, 
ganizaci6n. 
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Aprobar planes de prestaciones y vacaciones para em
pleados y obreros. 

- Control de las necesidades de financiamiento. 

- Supervisar los presupuestos y estados de resultados
peri6dicamente. 

- Ver la soluci6n y productividad del capital de la e!!t 
presa. 

- Supervisar las politicas y lineamientos de ventas Pi! 
ra con los clientes. 

- Supervisar y aprobar los presupuestos de publicidad. 

- Verificar que los programas de producci6n se reali--
cen de acuerdo a lQ planeado. 

- Aprobar cambios en los programas de .f'abricaci6n. 

- Verificar que todos los aspectos técnicos relaciona
dos con la planta en mAquinas, equipo e instalacio-
nes se lleven a cabo de acuerdo a lo estipulado. 

En esta fu-ea, además del gerente general se incluye 
ma secretaria que realizarA las labores correspondientes a
u cargo. 

Gerencia de Administraci6n 

El departamento administrativo de la empresa, serA re~ 
)onsable de lo siguiente: 

- Preparacibn y presentaci6n de diversos informes pe-
ri6dicos de las actividades desarrolladas y de los -
resultados obtenidos (estados financieros). 

- Registro de costos incurridos en relaci6n con el tra 
bajo efectuado. Esto servirá P•U'a desarrollar costos 
cstfuldar de los productos fabricados. 
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- Registrar los datos contables y mantenerlos al dia,
asi como analizarlos y sacar las conclusiones perti
nentes necesarias. 

Registrar las operaciones en diarios y mayores· auxi
liares, conectados con la contabilidad general por -
medio de cuentas de control. 

- Declaraci6n y pago de impuestos. 

- Liquidaci6n de facturas y documentos. 

- Pago de raya y n6mina. 

- Pago de p~stamos y anticipos a trabajadores de la -
empresa. 

- Control de dinero en efectivo, chequeras y documen-
tos en caja. 

- Preparaci6n y revisi6n de p6lizas por pagos efectua
dos en la caja. 

- Control del pago a los diferentes proveedores. 

- Recibir las solicitudes de compra de materias primas; 
partes, refacciones, accesorios, maquila, etc., y ~ 
torizarlos de acuerdo a las políticas de compras es
tablecidas en la empresa. 

- Solicitar autorizaci6n a la Gerencia para las com- -
pras especiales o no facultadas. 

- Encargarse de que los precios a los que estft compran 
do sean los estipulados, sin que se descuide la cali 
dad requerida. Comprobar que los material.es y acces_2 
rios pedidos por los diferentes departamentos sean -
necesarios y se surtan a tiempo. 

- Administrar los sueldos y salarios. 
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- Elaborar .formas de liquidaciOn de cuotas al IMSS y -

de impuestos. 

- Atender los problemas y aspectos que afecten al per
sonal y atender al sindicato de obreros. 

- Creaci6n, mantenimiento y control de expedientes y -
registro de personal. 

- Atender todos los problemas y asuntos relacionados -
con el personal de vigilancia de la planta. 

Para llevar a cabo las tareas descritas se requiere 
1 siguiente personal: 

1 Gerente Administrativo. Contador P6blico Titulado o
Licenciado en Administraci6n de Empresas con expe- -
riencia en puestos similares. 

1 Encargado de compras para controlar todas las opera
ciones comerciales de ccrnpra y su seguimiento, tanto 
de materiales de empaque corno de otros insumos y ma
teriales necesarios para la operaci6n de la planta. 

1 Secretaria para las diversas labores administrativas 
de este departamento. 

3 Vigilantes para cubrir los tres turnos de la vigil~ 
cia de la planta. 

Gerencia de Ventas y Distribuci6n. 

Las f'unciones básicas del Departamento de Ventas que -
'eportar~ a la Gerencia, se mencionan a continuación: 

- Servicio oportuno a los clientes, atendiendo sus qu!:. 
j ns, y r~po1'tar en ca:;o necesario éstas al gerente -
de la planta. 

- Relaciones públicas a favor de la empresa, buscando-



294 

otros posibles clientes y mercados locales o intern.! 
cionales para los productos fabricados. 

- Elaborar los presupuestos y los pronósticos de ven-
tas de la empresa y supervisar su cwnplimiento. 

- Realizar estudios e investigaciones especificos so-
bre el comportamiento en el mercado de los productos 
manufacturados. 

- Llevar un control estadistico de las entregas reali~ 
zadas, para verificar que se esté cumpliendo con los 
contratos de entrega. 

- Planear y diseñar la publicidad para los di.ferentes
productos de la empresa. 

- Controlar y vigilar la oportuna distribución de los
productos elaborados, etc. 

El personal requerido para llevar a cabo las funciones 
ie este departamento, se describen a continuaci6n: 

1 Gerente de ventas y distribuci6n. Contador P{.¡blico o 
Lic. en Administraci6n de Empresas o carrera a fin a 
~~tas, con experiencia minima de 5 años en activida
des similares. 

1 Vendedor. 

1 Secretaria para todas las labores administrativas i!! 
ternas del departamento. 

Gerencia de Producci6n. 

La gerencia de producción tiene dentro de sus princip.! 
les .f'unciones, las siguientes: 

- Verificar que la producci6n se encuentre dentro de -
los limites de tolerancia de calidad establecidos. 
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- Determinar ~todos de anllisis, control y medici6n -
de las variaciones de producci6n y de los objetivos
que deben cumplirse. 

- Proponer soluciones posibles a los problemas técni-
cos e~c.ontrados y S1.1pervisar que éstas soluciones 
sean implantadas. 

- Direc<;:i6n y supervisiOn de la producci6n tanto a coL 
to como a largo plazo. 

- Supervisar la garantía de la calidad de los :produc-
tos fabricados. 

Elaboraci6n y direcci6n de proyectos de n'f.leVOS pro--

duct os. ;~[t;.:'~'·'~:, . 
Verificar el suministro oportuno de la materia prima 
a la planta. 

- Controlar los almacenes tanto de productos termina-
dos como de materias primas. 

- Verificar que en todo momento se encuentre en perfe.s_ 
to estado de operaci6n, tanto equipo como instalaci2 
nes de la planta y que se cumplan todos los progra-
mas planeados de mantenimiento. 

Para llevar a cabo las metas anteriores ser! necesario 
-ontar co~ el siguiente personal: 

1 Gerente de Producci6n. Ingeniero Quimico, Mec~ico -
Electricista o Industrial con amplios conocimientos
en el manejo de industrias pesqueras y con experien
cia en puestos similares. 

1 Secretaria para labores administrativas. 

i Jefe <le plnnta responsable de la correcta operaci6n
dc la plan.ta en lo qu~ se ref'icre a maquinaria, equJ:. 
pos, instalaciones y administraci6n del personal. 
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1 Supervisor de froducci6n. 

Por lo que respecta a los requerimientos de mano de 
ra directa, como se indic6 en el capitulo de Ingenieria, -
dividi6 el personal en 2 lineas básicas de producci6n a -

nsiderar (linea de enlatado de carne blanca y linea de en
tado de carne roja), de tal modo, que la integraci6n pro-
esta qued6 de la siguiente manera: 40 personas en la linea 
carne blanca y 9 en la de carne roja. 

Adem!s del personal anteriormente considerado, se lle
~ a cabo wia serie de actividades complementarias tanto

proceso, como en el mantenimiento de la planta. Estas
saber son las siguientes: 

Control de Calidad. 

1 Responsable del control de calidad de la planta. In
geniero Quimico con experiencia en trabajos simila-
res. 

1 Auxiliar para llevar el control de calidad de los 
productos a elaborar en la planta. 

Mantenimiento de la Planta. 

1 Jefe de mantenimiento responsable del buen estado de 
instalaciones y equipos con carrera de Ingeniero Me
c!nico Electricista y experiencia. 

Limpieza de la Planta 

2 Encargados de la limpieza de la planta y oficinas. 

Almac~n de Producto Terminado. 

1 Jefe de almacén y embarque de producto terminado. 
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PAR T E VII 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

La creación del complejo sider!.lrgico de Las Truchas, -
ichoacAn entre 1971 y 1976 en la desembocadura del Rio Bal
as permite el cwnplimiento de varios objetivos: 

. - Satisfacer un déf'ici t de acero en el mercado nacional en 
los próximos años . 

. - Promover a partir de este importante centro industrial, -
la creación de un polo de desarrollo a mediano y largo -
plazo en la costa del Pacifico . 

. - Lograr que este polo de desarrollo permita equilibrar la 
distribuci6n de población y actividades económicas en el 
pais. 

La presencia de los yacimientos de mineral de hierro,
ª disponibilidad del recurso hidrico del Balsas y de elec-
ricidad en la Presa de la Villita hacen posible la implant~ 
i6n de un complejo sider'C:lrgico en esta zona, asi mismo que
ª locali zaci6n de este centro industrial de gran envergadu
a en una zona rural aislada y poco poblada hasta 1970, hi-
ieron necesario crear importantes trabajos de infraestruct!! 
a y de equipamiento, origin6 a su vez fuertes inmigraciones 
e población. El arribo sucesivo de inmigrantes, su desigual 
istribuci6n entre las distintas localidades del municipio -

Ltlzaro C!rdenas, as1 como, los cambios de lugares de resi 
Iencia para algunas familias originarias, provocan un creci
iento urbano anh-quico y desequilibrado en los asentamien--

aledaños a la planta sider11rgica. 

La situaci6n poblaciónal cambia drAsticamente al modi
'icar se la situaci6n de la zona, al decidirse suspender tem
)oralmente el inicio en la construcci6n de la segunda etapa
' ICARTSA, que originó modificaciones en las proyecciones de

Y as1 se elaboró un proyecto integral para el des2 
los Asentamientos Humanos de la zona, por la dire_s 
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i6n de inversiones públicas de la entonces Secretaria de la 
residencia (Diciembre de 1976). 

Este proyecto se orienta principalmente a consolidar -
1 desarrollo urbano-regional de la población de menores in
esos y apoyar el desarrollo de actividades productivas de
queña escala, separadas de los grandes complejos industri~ 
s actuales .como, Guanomex y Pemex. 

Dichas actividades se proponen con las siguientes ca-
acteristicas: 

) Que sean actividades encaminadas a satis~acer las necesi
dades b!sicas de la poblaci6n. 

) Que las actividades productivas que se promuevan estén 
orientadas a obtener una autosuficiencia en productos bá
sicos para la zona. 

) Que se oriente a consumir insumos productos de la regi6n
principalmente aquellos derivados del sector agropecuario 
y pesca. 

) Que el beneficio directo de las actividades productivas -
estén orientadas a las capas inferiores de la poblaci6n,
a través de la generación de empleos o, a través del mer
cado de productos. 

) Que promuevan el uso intensivo de mano de obra y de los -
requerimientos de mano de obra especializada sean minimos. 

Por lo tanto, y en base a las características de las -
\Ctividades por desarrollar en la zona, se elaboró un estu-
lio de factibilidad de un proyecto para la industria pesque
'::\, con el cual se pretende dar posibles soluciones a la pr.2 
il.emt\tica regional y nacional en relación a las necesidades
"'19ic"s ele la población, alimentación, empleo, servicios, 
·te. 
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Mediante la posible implementación del proyecto para -
a industrializaci6n del atti.n, se busca consolidar las acti
' dades productivas de pequeña escala y asi crear fuentes de 
rabajo que eviten la dispersión de la población irunigrante-
creando condiciones econ6micas que permitan su arraigo en

a localidad. 

El aumento de la in.frae structura que provocaria la re.!_ 
izaci6n del proyecto pesquero en la regi6n, motivaria a in
rsionistas a considerar a la zona como una posible altern.!_ 

iva para sus inversiones, con lo cual se estarian dando las 
ondiciones para consolidar el desarrollo de la zona. 

El panorama presentado a lo largo de este trabajo deja, 
uizAs, mAs interrogantes que respuestas a los prop6sitos y
reguntas planteadas al inicio! Sin embargo, existe la cert~ 
a de que a pesar de estas interrogantes y pr.eguntas, en las 
ruchas existe aún posibilidades de corregir los errores co
etidos y de estudiar mejor y con m~s fidelidad a los objeti 
os, las alternativas .ª las cuales se enfrentan el desarro-
lo del municipio y de la regi6n. Por lo cual el destino de 
as Truchas a!m est~ abierto. Si bien la urgencia de con- -

·luir la siderClrgica, la resoluci6n a como diera lugar de 
os problemas de la radicación irregular de la población y -
a falta de coordinaciOn entre los organismos federales para 
mplementar el proyecto pesan en forma significativa sobre -
as posibilidades futuras. 

En las Truchas no es solo la construcci6n de una side
·úrgica ni sus consecuencias socioecon6micas lo que se plan
·ea como objetivo de reflexión: Es mas que nada la puesta a
rueba de una hipótesis sobre el tipo de desarrollo que se -

quiere realizar. Por ello es que lo que ocurre en las Tru-
~has debe ser evaluado cuidadosamente. En ello cabe la esp~ 
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anza de producir un desarrollo con características origina
_s trascendentales asi los modelos existentes que han prob~ 
o, de lejos, su olvido de la Í>f!rspectiva integral. 
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