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INTRODUCCION

No se puede concebir el funcionamiento de ninguna actividad industrial sir - 

la interacci6n directa o indirecta de productos siderúrgicos; iqualmente

sucede en la vida doméstica donde el acero se presenta en multitud de for- 

mas. Por tanto, su papel en la vida económica es muy significativo y en

ocasiones el grado de desarrollo alcanzado por un país se ha medido por cl

consumo de este metal por habitante. 

En la actualidad conforme se realiza el proceso de industrialización, la

presencia de la industria siderúrgica es relevante; efectuándose una estre- 

cha interrelación entre ambos. Los déficits de acero presionan fuertemente

a la economía en su conjunto, dificultando etapas, tal sería el Cas9 de la

producción de bienes de capital, en donde la insuficiente interna en la fa- 

bricación de aceros especiales es significativa. 

La importancia de la actividad siderúrgica es amplia y se puede resumir en

los siguientes puntos: Es una industria básica para el desarrollo económico

de] país; es una industria - pesada- pues mueve grandes cantidades de materias

primas y productos terminados, por lo cual requiere de una movilización ágil
de éstos; es una industria que cuenta con una elevada relación de capital - 

producto, por ello las inversiones requeridas son cuantiosas; es una indus- 

tria con grandes exigencias tecnológicas, por lo cual exige economías de es- 

cala en donde exista un equilibrio entre la capacidad instalada y el aprove- 

chamiento máximo de ésta; y por último, es una industria con efectos multí- 

plicadores de empleo en sectores económicos vinculados a ella. 

Debido a que la industria siderúrgica es de primer orden en relación a otras

industrias básicas, l_estado de desarrollo y problemas a que se enfrenta
son factor importantísimo en la planeación económica; en el caso de México, 

con un grado de industrialización deficiente la relación manifestada es fun- 

damental. En la actualidad el abastecimiento insuficiente de lámina, hojala- 

ta, tuberia, perfiles estructurales, etc., pueden obstaculizar el desarrollo

industrial y por ende el desenvolvimiento económico en general, por lo cual



I I

el fracaso en los planes de la - Industria de] acero pueden tener efectos

desalentadores en las demás actividades. 

Por todo lo anterior, el objetivo printordid1 de este trabajo será el análi- 

sis histórico * de] comportamiente productivo de la industria siderúrgica, a

fin de aprovechar tanto aciertos como errores de lo realizado y partir así
de un punto 6ptimo para programar el crecimiento futuro de esta actividad, 

asegurando con ello un mayor grado de industrialización. La improvisación

no tiene cabida en la siderurgia, por lo cual los planes con escaso criterio

técnico y administrativo no tendrán éxito. 

Este trabajo pone especial énfasis en la evolución seguida por la oferta na- 

cional de acero y productos terminados, en el periodo de 1970 a 1980, advir- 

tiendo que, en donde fue posible se abordó hasta 1981; sin embargo, hubo o- 

tros aspectos en donde no se encontró una estadística reciente. 

Dada la amplitud del terna no fue posible abordar todos los tópicos relaciona- 
dos con la siderurgia como es el caso de] tratamiento fiscal, de precios, 

de tecnologías, etc. Empero, se señalan otros aspectos relevantes que dan

un panorarria general dei grado de evolución mostrado por la industria entre

los que destacan la importancia de la siderurgia a nivel macroecon6mico

contribución 'al PIB, personal ocupado, remuneraciones, participación en la
inversión federal, etc.); otro punto es el relativo al análisis de la ofer- 

ta nacional de acero y productos terminados; estudio de los niveles de ex- 

portación e importación experimentados; consumo nacional aparente; comercia- 
lización de los productos, situación financiera de las empresas, perspectivas

internas y externas. Por último se destaca el papel asumido por el Estado

en la producción siderúrgica a través del grupo SIDERMEX creado en 1979, as! 

como su vinculación a los planes de desarrollo económico implementados por
el sector público. 
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1. MARCO TEORICO Y REFERENCIAL

1. 1 CONCEPTOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO

La concepción de desarrollo y subdesarrollo así como crecimiento y desarro- 

llo económico han sido tema de apasionantes debates, el centro de la discu- 

si6n y variedad de opiniones estriba en los cambios cuantitativos y cuali- 

tativos manifestados por los paises capitalistas desde por lo menos siglo y
medio en donde el crecimiento de la producción industrial per cápita ha sido

superior al logrado por toda la historia humana; cabe recordar que a partir

de 1750 se inic,'.¿ wina auténtica revolución en el ámbito de la producción in- 

dustrial, proceso que cronológicamente ha terminado pero que sigue vigente

debido a cambios sorprendentes en la economía y sociedad de casi la totalidad
de países de] mundo. 

Las diferencias existentes entre países ha sido medida en diferentes formas

desde el punto de vista económico; aquellas con manifestaciones de atraso y
que se han constituido como naciones con antecedentes coloniales o seimicolo- 

niales han sido tradicionalmente productoras de artículos agrícolas y mate- 
rias primas, algunas de ellas no renovables. Estas en su conjunto han for- 

mado el " hiterlands" económico de otro grupo de naciones con mayor potencia] 

económi¿_o los -cuales han establecido nexos de explotación con el primer grupo

de paises convirtiéndolos en fuente segura de ciertos productos y recipiente
1) 

de sus inversiones industriales

El atraso económico observado claramente en diversos paises de] mundo han te- 

nido como consecuencia inevitable una creciente desigualdad a nivel mundial, 

las manifestaciones expresas de ésta son variadas, por ejemplo, en los nive- 

les de vida, en las tasas de crecimiento de la población, en el estado y pro- 
ductividad de] aparato productivo, en. la distribución de energía productiva
por habitante ( fuerza eléctrica, acero, agua, etc.) en el nivel de ocupación

1) Véase: Dobb, Mauricio Hebert, 1900. Capitalismo Crecinúento Econ¿Smj.co

y Subdesarrollo, pag. 95. Col. de Libros de Economía Oikos. 

k i 42 r la' tjs . 



suberripleo y desempleo. los nombres dados por los estudiosos a esta diversidad
de manifestaciones son: pafses desarrollados y subdesarrollados, o bien, pa- 
íses de centro y perieria, también se conocen como pafses ricos y pobres, in- 
dustrializados y no industrializados, paises desarrollados o en vfas de desa- 
rrol lo. 

Todo lo expresado con anterioridad encuentra su aplicación práctica en las
naciones que conforman la esfera capitalista, aunque internamente se presen- 
tan de igual forma desigualdades en los núcleos poblacionales, industriales, 

comerc. ales, campesinos y otros; consecuencia obvia de la riqueza o pobreza
de recursos económicos con que cuenta un país. He aquí la importancia mani- 

festada por la economía y donde crecimiento y/ o desarrollo económico son ob- 
jeto de estudio y polémica por los interesados en el tema, queda tan solo exa- 

minar algunas de estas opiniones sin pretender con ello que se agoten las fuen- 
tes de estudio. 

Los conceptos de crez-imiento y desarrollo económico se remiten hasta los Clá- 
Sicos, los cuales centran la discusión sobre el flujo de ingresos recibidos
por habitante; en la actualidad este índice es útil para determinar empírica- 
mente algunas diferencias entre países así como de] grado de desarrollo alcan- 

zado pero deben tomarse en cuenta otras razones como serían las modificaciones
sufridas en el seno de la economía, ya sea cambios en las técnicas de produc- 
cíón a consecuencia de inventos o innovaciones, o por aumentos en el capital
de trabajo por persona ocupada los cuales repercutirán en el flujo de ingre- 
sos por habitante. Analizado de esta forma este índice resulta particular- 
mente valioso para determinar diferencias en los grados de desarrollo alcan- 
zado por las naciones. 

Involucrar o separar los términos de crecimiento y desarrollo son práctica
común; Celso Furtado los sitúa en marcos contextuales diferentes. El prime- 

ro quedarla contenido en el plano de] subconjunto económico mientras Que el
segundo implica modificaciones estructurales en el seno del conjunto econó- 
Mico. Crecimiento expresa para este autor la expansión de la producci6n real
en el marco de un subconjunto econdmico sin implicar en ningún momento cam- 
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bios substanciales en las funciones de producción o en la combinación adecua - 
2) > 

da de los factores de la producción . Al respecto observamos que atribuye

al crecimiento solo validez sector-lal, un ejemplo claro podría ser, el aumento

en la producción textil o hulera debido a la construcción de nuevas fábricas

de] mismo nivel técnico; aquí se manifiesta una simple adición con el fin de

obtener incrementos en los niveles de producción. 

Según Furtado, Iconcebir el crecimiento sin el desarrollo que implica sería

erróneo cuando se considera una economía compleja y diversifícada, esto quie- 

re decir indudablemente la existencia de una vinculación estrecha entre los

dos procesos pues gracias a ellos se pueden efectuar modificaciones de carác- 

ter estructura] en el seno de la economía. Diferencía crecimiento y desarro- 

llo como un aumento sostenido de la producción o fluio de ingresos al nivel

de un subconjunto económico especializado para el primero, y para el segundo, 

como el mismo fenómeno observado por sus repercusiones en el conjunto económi- 

co. Esto puede suceder en la producción agrícola cuando los beneficios obte- 

nidos se dirigen concretamente a otro sector de mayor productividad econ6mi- 

ea, repercutiendo obviamente a nivel macroeconómico cuando su valor se agrega

a la producción interna bruta ( PIB) redundando as! en otros niveles como son

el incremento en la productividad del trabajo, en las tasas de ganancia y

ahorro as! como en la distribución de] ingreso. Aquí existen modificaciones

de carácter estructural evidentes solo en un proceso de desarrollo económico, 

así este autor opina que " E] aumento en la productividad, respecto al conjun- 

to de la fuerza de trabajo del sistema económico, es posible mediante la in- 

troducción de modos más eficaces de uso de los recursos, que implica ya sea
3) 

acumulación de capital, ya sea innovaciones tecnológicas" 

Con respecto a la forma de medirlos, primero debe entenderse claramente en

que consiste cada uno de ellos; la expresión cuantitativa de crecimiento im- 

2) Véase: Furtado, Celso. Teoría y Política del Desarrollo Econ6mico. 
4a. edici6n. Siglo XXI, pag. B8. 

3) Ibid., pag. 90. 
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plicaría la existencia de índices físicos de la producción; en cuanto a desa- 

rrollo los indicadores serían más amplios en su concepción, pueden ser por

ejemplo incrementos en el consumo de acero por habitante, en kilowatt -hora

por zona habitacional, en el flujo de ingreso real como resultado directo de

un aumento en) a productividad media de] factor trabajo a consecuencia tal

vez de una mayor acumulaciofi de capital y de avances tecnológicos. El desarro- 

llo implica cambios de estructura en la demanda y oferta donde accionan dife- 
rentes escalas de preferencias. 

Otro autor, Paul Baran ha escrito también sobre el terna, su principal obra

Ta Econcmfa Política de] Crecimiento" es amplia en su contenido, cabe resal- 
tar su definición " ... el crecimiento o desarrollo es el incremento de la pro- 

ducción per cápita de bienes materiales en el transcurso del tiempo" ( 4) ; se

consideran incrementos en la producción debido a: 

a) Utilización óptima de recursos sin cambios significativos en la organiza- 

ción y la técnica. 

Cuando se implementan o modifican los sistemas organizativos, sobre todo

cuando existen factores de movilidad de la fuerza de trabajo. 

c) Alargar la jornada de trabajo y de modificaciones substanciales en ¡ a

planta productiva ya sea a través de planear la expansión o creando nue- 

vas instalaciones. 

Perroux define al desarrollo como la " ... combinación de cambios mentales y so- 

ciales de una población que lo capacitan para crecer acumulativa y duradera- 
mente su producto real global"(

5). 
En este caso al avocarse al producto real

global lleva aparejada una concepción de realidad en los logros mensurables

de una sociedad, empero atribuir cambios mentales y sociales a ciertos proce- 
sos rebasa indiscriminadamente condicionantes históricos los cuales han in- 

fluido determinantemente en el grado de evolución mostrados por diferentes

paises; este autor parte de un hecho discutido, que un proceso educativo y de
capacitación tecnológica dar¿ por resultado cambios estructurales en el seno
de la economía. 

1 4) Baran, Paul. La Econamia Politica, del Crecimiento. Ed. F. C. E., paq. 69. 
5) Ibid. Furtado, Celso, op. cit., paq. 88. 
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Colin Clark sugiere que "... el progreso económico puede definirse símplemen, 

te corno el mejoramiento en el bienestar económico" ( 6) . Con esta definición

y la dada por Perroux se ha logrado a pesar de todo un cierto avance, pues se

ha hecho a un lado las comparaciones usuales de la producción en un intervalo

de tiempo; el problema de los números índice son relevantes cuando se conside- 

ra un crecimiento económico más o menos rápido cuya característica principal

sea un cambio substancial en la composición de la producción. Las diferencias

mostradas en períodos de tiempo 4, 5, 6, 10 años en renglones productivos son

engañosos cuando entre ellos no se manifiestan cambios cualitativos expresados

prácticamente en beneficios a la población, industria, campo, comercio, etc. 

Se pueden encontrar as! variaciones positivas o negativas en el mercado debi- 

do a situaciones coyunturales como es el caso de las sobreofertas o demandas

escasas o abundantes de algún artículo; tales hechos deforman y abultan los
índices económicos. Un caso más y seguramente significativo en países con

atraso económico es la existencia de un sector terciario que participa abun- 

dantemente en el movimiento de] producto interno bruto ( PIB) sugiriendo enga- 

ñosamente mayores niveles de crecimiento económico de los que realmente suce- 

den, el mismo producto al intercambiarse sucesivamente en una red de interme- 
diarismo se " infla" generando aparentemente mayor valor. 

Horacio Flores de la Peña considera que el desarrollo económico es "... un pro- 

ceso de mejor y mayor empleo de los factores productivos que se logra en la

utilización creciente de bienes de capital y de la tecnología moderna. Este

proceso debe traducirse en un plano, razonablemente corto, en un incremento
en los niveles de vida de los sectores populares"( 7 ). Su caracterización

plena se manifiesta con un aumento sostenido de la inversión bruta a fin de

favorecer la oferta pues tal medida redundaría en mayores niveles de empleo, 
esto a su vez estimula incrementos en los ingresos y en la demanda efectiva

de bienes o servicios de consumo popular, productos intermedios y de bienes
de capital. Podemos observar como este autor efectúa una interrelaci6n estre- 
cha entre oferta y demanda, sólo así se considera válido alcanzar un real de- 

sarrollo económico sin menoscabo de ninguno de ellos( 8). 

6) Ibid. Baran, Paul, ibid, pag. 69. 
7) Flores, Horacio de la Peña. Los Obstáculos al Desarrollo Econ6mico. UNAM, 

1955, pag. 150. 

8) Ibid., pag. 150. 
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Las teorias dadas sobre crecimiento y desarrollo resultarían interminables
si se propusiera un estudio detallado al respecto, resultaría más práctico

efectuar una tipificaci6n general de las manifestaciones entre estas dos si- 
tuaciones particulares, teniendo cuidado en respetar la heterogeneidad eco- 
n6mica, política y social de los pafses. Existen algunos que han experimen- 

tado en un período corto un crecimiento espectacular en sus principales índi- 
ces ecoriómicos, en su balanza comercial, en su planta industrial, etc. A ni- 

vel latinoamericano encontramos en Brasil, Argentina Y México ejemplos cla- 
Y- os, 

para lograrlo han tenido que adoptar tecnologías en ocasiones costosa y
sofisticada, las industrias responsables son en ocasiones similares en su or- 
ganizaci6n técnica y administrativa a la de pafses avanzados; sin embargo en

el fondo de este aparente auge existen graves deficiencias en las estructuras
econ6micas pues cuentan con deudas internas y externas sumamente elevadas com- 
prometiendo seriamente su integridad institucional. Por otra parte la tecno- 

logia extranjera en la mayoría de los casos los hace depender abiertamente
de las naciones exportadoras de este rubro, las cuales no están interesadas
en ningún momento en una adopción lógica y racional de aquellos requerimien- 
tuis iriás urgentes de] 

país receptor; existe ademas un bajo nivel de ahorro y
C & PC jitalización originando un circ-ulo vicioso la ausencia de recursos finan- 
üeros suficientes para apoyar inversiones productivas. 
En un plano más general tenemos problemas de desempleo y subempleo, concen- 
trac ón de] ingreso, zonas marginales en la población, en la industria, en

el campo, en el comercio entre otros; citas más particularidades implicaría
abundar innecesariamente rebasando con ello límites de espacio y tiempo. 
Sin embargo debe resaltarse la importancia esencial que el Ebtado tiene en
estos procesos, la estructura económica se modifica y amplía según la con- 
cepción económica que los gobiernos tenga, los instrumentos a su alcance son
variados en la segunda parte de] trabajo se estudiarán centrándose básicamen- 
te en la intervención económica del Esiado por medio de la empresa pública. 
Para conciuir con este tema, consideramos extremadamente valiosa la opinión
vertida por el rriaestro Flores de la Peña, la cual incluso se apega por ¡ dio- 
sincracia a nuestra realidad; involucrar oferta y demanda enriquece la con- 
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cepción de desarrollo económico, implica una adecuación racional de los

factores productivos conapego necesario a tecnologías modernas y con utili- 
zaci6n creciente de bienes de capital; un aumento sostenido de la inver- 

si6n en sectoresproductivos redunda en mayores niveles de empleo remunerati- 

vo elevando así el nivel de vida de la clase trabajadora. La interrelaci6n

lograda permite avances cualitativos en el seno de la economía además que

permite un equilibrio entre factores necesarios para el logro de un auténti- 

co desarrollo económico. Por otra parte, crecimiento económico solo se

constriñe a la elevación de] producto interno bruto ( PIB), es decir a un

crecimiento en relación al tiempo de los índices económicos. 

1. 2 LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA

1. 2. 1 POLITICA ECONOMICA

La intervención de] Estado en la economía capitalista es en la actualidad un

rasgo distintivo, ello se debe a que está al frente de la sociedad y le com- 
pete en forma casi exclusiva la organízación global de] sistema económico. 

Tal acción sin embargo no es unilateral pues constantemente está evaluada por

la población en su conjunto y por los sectores representativos de ésta. los

efectos provocados por las decisiones de] Estado son extremadamente importan- 

tes y el criterio sobre el cual se sustentan es diferente al empleado por los

empresarios, los cuales tienen la obligación de relacionar directamente la

situación de sus empresas con la política económica de] gobierno. 

Definitivamente cualquier acción del Estado en la economía pertenece al cam - 
9) 

j)o de la política económica ; este proceso es económico, político y social

eminentemente y debe tomar en cuenta diversidad de intereses de órganos de

representación de la sociedad. Conjuga una serie de motivaciones individua- 

les y de grupo teniendo preeminencia ideológica cuando hay grupos. de presión
con gran influencia en la toma de decísiones. 

9) Véase: Sierra C. Enrique. Politica Econ<5mica, Planificaci6n y Admi- 
nistraci6n Pública. Trimestre Econ6mico, vol. XLIV. México, julio - 

septiembre de 1977, No. 75, pags. 611- 612. 



8

Los diferentes planes expuestos por el Estado en la sociedad capitalista tie- 
nen como rasgo distintivo un carácter indicativo, ya que se concreta a orien- 
tar y promover actividades consideradas como prioritarias, además aporta cri- 
terios especfficos de respuesta a las tres interrogantes principales de
cualquier economía: ¿ Qué producir? ¿Para quién producir? y ¿ Con qué produ- 
cir? Debido a las muchas necesidades de la sociedad las soluciones que ema- 
nan de la confección y ejecución de planes se ven involucradas concepciones
técnicas así como cálculos y criterios de racionalidad; se coadyuva por otra
parte en una metodología adecuada para realizar aquellas aspiraciones legíti- 

mas de] Estado tomando en cuenta los recursos físicos y humanos de la nación. 
Además la toma de decisiones amplía su capacidad de acción fortaleciendo la
estructura política y la sitúa como entidad responsable y representativa de
la sociedad. 

Retrospectivamente al finalizar la segunda guerra mundial, la mayor parte de

los países de América Latina, Africa y Asia habían publicado ya una serie de
planes económicos que contenían entre otros los siguientes puntos: Una inves- 

tígacíón de las condiciones económicas vigentes, una lista de los gastos pú- 

blicos proyectados, un probable desarrollo de] sector privado, una proyección

macroecon6mica de la sociedad y por último una revisión de las políticas gu- 
bernamentales. 

La planificación Peonómica en pafses capitalistas corresponde a una concep- 
ción y definición determinadas a prior¡; pretende dar un sentido de organiza- 
ción a la intervención estatal en la economía. Aunque esta acción no está

libre de interferencias pues la concepción aun firmemente arraigada de li- 
beralismo económico en grupos empresariales antepone a la política económica
obstáculos que impiden su libre acción. 

la Política económica ha sido definida en diferentes formas aunque en esencia
no hay gran diferencia, por ejemplo, se dice que es `... el proceso mediante

o] cual el gobierno a la luz de sus fines políticos generales, est¿blece la

4importancia relativa de ciertos objetivos, utilizando, sí es preciso instru- 

mentos o cambios institucionales en su intento por conseguir dichos objeti- 
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vosl'" cI. También se dice que la política económica es ".. Ja intervención
11) 

deliberada de] gobierno en la economía para alcanzar sus objetivos" 

El Estado en la mayoría de los países tiene injerencia directa en activida- 

des eccnómicas que hablan sido consideradas tradicionalmente como de compe- 

tencia privada, ya no se constriñe en su acción a la simple proporción de

servicios públicos, sino ahora la ejerce en actividades prioritarias como

la producción de petróleo, acero, electricidad, petroquímicos básicos, trans- 

portes, fertilizantes; interviene además en el almacenamiento y distribución

de productos alimenticios, en la producción de maquinaria, de bienes manufac- 

turados, etc. Esta tendencia creciente ha dado lugar al llamado Capitalismo

Monopolista de Estado, manifestación expresada claramente por países de esca- 

so desarrollo industrial en el área latinoamericana. 

Los objetivos expuestos en materia de política económica deben ser resuel- 

tos mediante el apoyo otorgado por instrumentos que el Estado como institu- 

ción rectora de la sociedad tiene facultad de implementar, entre los más

importantes tenemos a: la política monetaria y crediticia, fiscal, de co- 

mercio exterior, de control y regulación de la inversión privada, de gasto
público. 

los juicios de valor para determinar con exactitud cual de estos instrumen- 

tos es más eficiente varían según la circunstancia político -económico y so- 

cial que se viva, empero la teoría de la política económica se apoya en un

análisis de medios y fines para lograr sus propósitos, por tanto sólo se

toman en cuenta aquellos que por su efectividad y rapidez proporcionan más

garantías que otros en su aplicación. 

La política económica exige un gran esfuerzo concretizador para enfrentar

los problemas agudos vividos por los países subdesarrollados; las perspec- 

tivas de mayores avances económicos en estas naciones, particularmente a

largo plazo, deben descansar necesariamente en la distribución más adecuada

y eficiente de los recursos físicos y naturales con que se cuenta. A mayor

eficiencia se requerirá de mayor depuración técnica en la planeación, por

ello sería recomendable contar con una recopilaci6n estadística de las ac- 

tividades económicas confiable, se deben racionalizar los costos de produc- 

10) Nueva Política Comparada ( autor desconocido) pag. 19. 

11) Herschel Federico J. Política Econ6mica. Ed. Siglo XXI. Col. Mínima, 

No. 61, pag. 11. 
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ción, se debe emplear una tecnología adecuada a los procesos de produccion, 

debe haber eficiencia en las ramas económicas, una mejor administración

en ' las empresas estatales cuya act- i6n resulta imprescindible en toda la so- 

cieciad y por altimo, combinar adecuadamente la política fiscal y monetaria
crediticia. 

El proceso metodológico que sigue la política económica puede ser de-Finido
de la siguiente forma: Como primera instancia tendríamos la presencia nunca

subestimada de los grupos representativos ya que en la aprobación y defini- 
ción de los postulados básicos en materia económica se da la lucha de posi- 
ciones entre éstos, as! como las negociaciones necesarias para avanzar, sope- 

sando con ello la influencia mayor o menor que estos órganos tengan. Es aquí

cuando se dan modificaciones substanciales, las cuales se hacen más agudas

cuando los planes se ponen en marcha. La segunda consideración consistirá

en la aplicación estricta de los instrumentos propuestos, con la interferen- 
cia obvia de los grupos de pres-16n, esta acción es de competencia gubernamen- 

tal exclusiva. Por último tenemos, la verificación y evaluación de los re- 

sultados obtenidos los cuales pueden tener o no, correspondencia con lo pre- 

visto, hay por tanto una modificación constante de los planes económicos y
representa en suma, un proceso de tipo político discutido y renovado cuantas
veces sea necesario. 

La planificación adquiere en la formulación y ejecución de ésta, un motor

para la actividad económica; un plan desde el punto de vista formal es con- 
siderado como "- Un conjunto coherente de objetivos ile orden cualitativo y de
aletas se les fijan prioridades y plazos para sus logros, previéndoseles los

recursos físicos - factores e insumos- los recursos financieros y las medidas
que requi2re su ejecución; un plan es una solución racional a una situación

eco,nómica estimada insatisfactoria ... Un plan compatibiliza objetivos Y me- 

tas con los recursos, armoniza las medidas y prevé las dificultades que pue- 
12) 

de enfrentar su ejecución" 

12) Sierra C. Enrique. Ibid., pag. 620. 
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Los planes tienen diferentes características, según el alcance que se quiera

tener, involucra todos los aspectos económicos de la sociedad en relación al

tiempo, por tanto se tienen: 

a) Planes Globales: Llamados así porque abarcan a toda la economía, la

vigencia de éstos y de cualquier otro plan es temporal, en caso de ser

aplicados por perídoos de 15 años o más, serán llamados de largo plazo, 

ejemplo de ello sería la proyección de crecimiento de la población, el

uso y agotamiento de recursos naturales, el crecimiento de las redes de

transporte, etc. Los llamados planes a mediano plazo cubrirán períodos

de 4 a 6 años, en nuestro caso serían de seis y los resultados esperados
se manifiestan plenamente en las actividades involucradas, son planes de

acción mediata y se relacionan en sus fines y objetivos a los de largo

plazo, contienen programas con reformas estructurales e introducen modi- 

ficaciones en la producción de bienes y servicios, de consumo, de inver- 
sión, de productividad, etc. Queda por último señalar los planes a cor- 

to plazo con duración de uno a dos años, son planes de eminente carácter

operativo, aun cuando tienen necesariamente que formar parte de] mecanís- 

mo de planificación a mediano y largo plazo, son en esencia, planes de

apoyo económico para tareas de arandes dimensiones. 

b) Planes Sectoriales: Corresponden específicamente a una actividad econó- 

mica, la división de sectores engloba actividades agropecuarias, mineras, 

industriales, de transporte, de energía, de comercio, etc. Con la sal- 

vedad de que cada uno de ellos puede formular un plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo; siendo estos planes parcilaes los resultados obte- 

nidos serán parciales aunque cada uno de ellos estará constreñido hacia

lineamientos más generales incluidos en el plan global debido a que ac- 

túan enun mismo contexto económico. 

e) Planes Regionales: Involucran áreas geográficas o zonas económicas y
toman en cuenta factores ecol6gicos, de recursos naturales, de construc- 

ciones urbanas o industriales. Su aplicación será también a corto, media- 

no y largo plazo. 
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d) Planes Específicos del Sector Público: Corresponderán a aquellos que

responden directamente a necesidades que el Estado tiene en el cumpli- 

miento de sus funciones, aunque indirectamente sigue influyendo en el

rumbo desjado por la entidad púb', ica en la economía; un ejemplo claro

es el relativo a la Reforma Administrativa implementada a partir de 1976. 
e) Planes de Inversión: Los proyectos de inversión son rigurosamente nece- 

sarios para llevar adelante los planes implementados por el gobierno. Un

proyecto de inversión puede -ser, por ejemplo, el establecimiento de indus- 

trias o modernización de empresas, también de dotación de escuelas y hos- 
pitales a áreas urbanas o rurales. Cada uno de ellos requiere de una can- 

tidad determinada; así el Estado debe planear efectivamente sus gastos
atendiendo a su capacidad de pago. 

f) Planes de Cálculo de la Oferta y la Demanda de Bienes y Servicios y Re- 
cursos Humanos: Dan lugar a un balance de productos y recursos humanos, 
éstos son necesarios porque permiten el crecimiento exacto de] potencia] 

con que cuenta la nación para emprender planes económicos. Su referencia

será directa sobre el producto o personal censado y se tienen así canti- 
dades producidas de acero, petróleo, cemento, de población econ6mícamen- 

te activa, desempleada, subemepleada, etc. Siendo la intervención econó-, 

mica de] Estado un fenómeno creciente por su importancia, éste se ha vali- 

do principalmente de la empresa pública como instrumento eficaz de políti- 
ca económica, tal tema será abordado en el siguiente punto. 

1. 2. 2 LA EMPRESA PUBLICA

La vincu! aciofl entre desarrollo econ6mico y empresa públ-ica ( E. P.) es impor- 

tante; LA ' O. N. U., realizando estudios al. respecto concluye que " De conformi- 

dad Cún la propuesta de] Srio. General debería asignarse - alt aprioridad- en
la década de 1970a laasistencia en materia de empresa pública. Los paises

necesitan orientacionesy ayuda de expertos para racionalizar sus empresas gu- 

bernamentales y mejorar su contribuci5n al desarrollo económico y social ... 
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se continuará dando alta prooridad a las actividades de investigación y de

otra índole que puedan ayudar a los gobiernos a mejorar la organización y
13) d- lr-ecci6n de las empresas públicas" 

Resulta obvia la contribución de la empresa pública ( E. P.) en el mejora- 

miento de las condiciones de vida de sectores mayoritarios de la población

Laduva además hacia un acercamiento de independencia económica y política
de la nacion. 

Una definición de E. P. sería la siguiente: " las empresas públicas son aque- 

llas organizaciones económicas o económico -sociales organizadas institucio- 

nalmente por el Estado que participa con su capital en forma total o parciali
14)  

pero que le permite tener un control sobre los objetivos y la administración'! 
Los nombres que recibe son variados, en algunos países se les identifica como

organizaciones laborales, de sociedad anónima, establecirmientos públicos, en- 
tes autónomos, etc. Su presencia se da tanto en economías centralizadas como
capitalistas por igual. 

Retrospectivamente fue a partir de la crisis de] sistema capitalista en 1929

cuando se planteó la necesidad de una participación más activa de] Estado en

la economía, la E. P. se convierte paulatinamente en un instrumento de politi- 
ca económica, las causas que dieron origen a ésta son: 
a) Incapacidad e ineficiencia de] sector privado para asegurar la producción

dp ciertos bienes y servicios. 
b) Necesidad de la producción de ciertos bienes y servicios fundamentales

para el sistema. 

c) Cuando la producción de ciertos bienes y servicios no* resulta atractiva
a la iniciativa privada. 

d) Cuando hay actividades que generan grandes excedentes que el Estado debe
captar para dirigir los programas de inversión. 

e) Para impedir la creación de monopolios dentro de la economía en alguna
esfera de la producción. 

f) Para fortalecer la soberanía nacional. 

13) Alvarez de la Cadena José. La Empresa Pilblica y el Desarrollo Nacional. 
lev. Mexicana de Ciencia Politica. México, año 13, abril -junio de 1972, 

68, pag. 35. 

14) bid, pag. 35. 
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De alguna forma la interrelaci6n existente entre E. P. y la intervención del
Estado en la economía van ligados a la solución de problemas como el desem- 
pleo, la inflación, etc. Es a partir de los años setenta cuando la E. P. se
institucionaliza j r la Zajoría de país,,- de] muñ-d_-o la contribución al desa- 1- 1 -, 1—— —— 11. . `—%, - 

rrollo, econ6mico por parte de ésta se centra básicamente en la magnitud de
las inversiones realizadas, además del alto volumen de compras que realiza
apoyando con ello el dinamismo del sistema económico, por otra parte, " Es

fácil deducir la significación de: la demanda de la empresa pública en la ba- 
o!, L) t

lanza de pagos tanto para el conjunto de WW importaciones como por los vin- 
culados a la inversión. También se debe recordar, la doble inferencia que

envuelven las operaciones de] sector en tanto implican substituciones de bíe- 
nes importados o contribuciones a la exportación - en nuestro país las empre- 
sas siderúrgicas han tenido un papel sobresaliente en el crecimiento de las

15) exportaciones manufactureras-" 

El comportamiento seguido por la E. P. no es necesariamente el mismo que el
de una e,«npresa privada; en la producción de bienes y servicios no deben bus- 
cárse criterios de rentabilidad puesto que esta entidad se sujeta a variacio- 
nes de carácter político y social, además de las econo Í as. Las conce cio- co nce clo- 

nes dadas al respecto son variadas, or ejemplo, la llamada Esciela de Chi - 

ago da ciertos grados de similitud en el funcionamiento de la E. P. y la pri- 
vada púe> dii:bds buscan la maximizaci6n de la riqueza; por otra parte el en- 

foque keynesiano nos remitiría a un Estado que busca el interes u 1 c 0 y porRúblico y por

itanto actúa sobre los distintos grupos de la sociedad J^› la EE P. s con- 
cj 

r de] desarrollo industrial por ello tiene las siguien- 
tes funciones: 

a) Acelera la economía en caso de estancamiento y cuando otras políticas
como la monetaria y fiscal no son Útiles. 

b) Frqna el desarrollo inflacionario, pues la E. P. induce a un tipo especí- 
fico de funcionamiento e inversión productiva que el capital privado no
puede proporcionar en cantidades suficientes. 

15) CEPAL. Las Empresas Púhlicas; Su Significaci6n Actual y Potencial en
el Proceso de Desarrollo. Ensayos de Política Fiscal, pag. 285. 
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Quedaría por último señalar aquellos estudios dirigidos a analizar las trans- 

formaciones ocurridas en la estructura económica en donde la intervención es- 

tatal en la economía ha dado lugar a un Capitalismo Monopolista de Estado en

donde el carácter cada vez más social de la producción se extiende a un gran

número de sectores dando lugar a un consenso aceptado del papel rector de kte
en las soluciones de crisis econ6micas en el sistema, parte de la solución se

expresa directamente en el funcionamiento creciente de la E. P. 06) 
El papel desempeñado por estas empresas está sujeto a una constante revisión, 

ciertas corrientes aconsejan por ejemplo que su actividad se centre en el
de'f( menejo de industrias básicas para el desarollo economic 5es-t'e __ go

1. ~ a  .. _... - 
h larsepor otra

vi n e en la mayoría de países subdesarrollado5,. ídébe sena

parte que el intervencionismo estatal en la vida económica no es un proceso

novedoso y no está constreñido a un sistema determinado pues funciona por igual
en el capitalismo como en el socialismo. 

En México la intervención estatal en la economía es resultado directo de

los gobiernos producto de] movimiento armado de 1910, su base institucional

se encuentra en la Constitución de 1917 en donde se implementa ya un programa

de gran alcance en materia económica, política y social. El sector público co- 

mienza as! una política intervencionista y se modifica la estructura banLaria

creando el Banco de México en 1925, otras instituciones cuyo fin era propicilar

un desarrollo económico y social fueron Nacional Financiera, S. A. y el banco
Agrícola y Ejidal, S. A. ( 17). Posteriormente penetra a la esfera industrial

con la expropiación de yacimientos petroleros, cuyo decreto de] 18 de marzo

de 1938 da una base sólida para la industria nacional mediante la creación

de Petróleos Mexicanos, S. A. ( PEMEX). Altos Hornos de México, empresa side- 

rúrgica estatal es otro ejemplo sobresaliente pues su producciónes apoyo fun- 

damental a la industria básica; esta empresa fue fundada en 1924. Se consi- 

dera en forma general que a partir de 1925 el Estado interviene en más rengio- 

nes económicos, el período de mayor actividad estatal se localiza entre 1943

y 1952 en cuyo lapso el gobierno encamina su acción financiera en la constitu- 

16) Véase: La Empresa Pública en México: Apuntes para la Conformaci6n de

un Marco Tei5rico. Buendia Rafael. Economía Informa ( Primera Parte), 

No. 95, julio de 1982, Facultad de Economía, pag. 10. 

17) Véase: Empresas Públicas. La Empresa Pública y la Reforma Administa- 

tiva de Alejandro Carrillo C. pag. 16. Colección Seminarios, No. 7. 

Presidencia de la República. Coordinación Gral. de Est. Administrativos. 

A
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ción e incorporación de 34 empresas( 18). 

los gobiernos postrevolucionarios se han encargado de crear las fuerzas pro- 
ductivas que el país ha requerido para su desarrollo, la E. P. ha sido el ins- 
trumento efic4z para fomentar estas fuerzas y suplir a la vez la ausencia o
insuficienci , a de inversión en alqunos sectores económicos. A medida que el

país crecía las necesidades se hicieron más agudas por ello la política de
industrialización implementada tiene como fundamento a la E. P. principalmente

en renglones prioritarios para la economiJa. 

El sector de empresas públicas representa un gran avance en el sistema, el
Estado a través de éste asegura con éxito parte de sus planes económicos; la

evolución histórica seguida puede resumirse en los siguientes puntos: 
i) En sus inicios sólo actuó como factor de complementacióna la inversión

privada. 

b) En una segunda instancia se utiliza para acelerar el proceso de inversión
de empresarios privados mediante la proporción de insumos estratégicos
baratos como la electricidad, el acero, etc. 

e) La tercera y última etapa representa un avance cualitativo pues debe pe- 
netrar en la producción de bienes de capital logrando paulatinamente una
substitución de importaciones en este renglón. 

En el último punto, la E. P. debe estar a la vanguardia industrial en todos
los renglones, tecnológico, científico, administrativo, de inversión, etc. 

Faltaría señalar que estas actividades tiene un papel preponderante en la
descentralización industrial favoreciendo as! a zonas geográficas tradicio- 
nalmente marginadas de] proceso de industrialización. 

Los problemas a que se enfrenta la E. P. son variados y de una índole diferen- 
te - a- la de una empresa privada, la Ma~ eficienci h a sido motivo de acu - VU UU 1 , u

95
ciosos estudios, por ejemplo el análisis reyñes'láno' nos lleva a c? siderjal

iFz únicamente la propeñsion al consumode la -ganancia, lo cual , supondría ines- 

tabilidad e incertidumbre en la reinversión futura, ello se debe a que la
E. P. no funciona únicamente por razones te¿nico- econ6micas sino también polí- 

18) Véase: Patton Glade, Willi<g1n. Problemas Agricolas e industriales de
México. Vol. II, No. 1, enero -marzo 1959, pags. 35- 42. 
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ticas que van más allá de tecnicismos como la oferta y la demanda, as! el

beneficio social" resulta primordial para su funcionamiento perfodico. j_ 
La llamda Escuela de Chicago asigna a la eficiencia de la E. P. una concepci_on_ 
relativaménte diferente. a la señalada a una empresa privada, se defin e> e he- 

cho como la contribución al ingreso social n cual es la diferencia en- 

tre el valor social de] producto así como el determinado por el proceso polí- 
19) 

tico y costo de los recursos utilizados en la producción . Aseguran así

que la productividad de la entidad pública deberá medirse por la influencia

que el producto ejerza en la sociedad. 

Otro problema a que se enfrenta es el relativo a la política de precios y ta- 

rifas que siendo bajos representan en suma una transferencia de recursos fi- 

nancíeros de] sector público al privado. Un programa real en este renglón su- 

pone riesgos de desatar presiones inflacíonarias o encarecer artificialmente

los productos, la ausencia de una planeación adecuada de precios ha ocasiona- 

do la limitación en los planes de autofinanciamiento en programas de inversión

y operación, incrementando así los subsidios y la dependencia financiera; los

prétamos otorgados a la E. P. se han dedicado en gran proporción al pago de

gastos corrientes y no de operación( 20). 
Respecto a la influencia que debe ejercer la E. P. las opiniones se han bifur- 

cado, pues hay quienes le asignan relevancia creciente sin que ello implique

modificaciones a la estructura económica, su finalidad básica sería mantener

el empleo, incrementar la producción de bienes salario, organizar la economía, 

etc. Otra corriente le asigna mayores perspectivas pues a través de esta en- 

tidad debe buscarse la transformación de] sistema, se constituye así en un ins- 

trumento estratégico que ayuda a la acumulación de capital estatal a fin de

orientar el desarrollo hacia una meta diferente. 

Queda por último señalar que las características y atribuciones generales de

la E. P. se encuentran en la Ley para el Control de los Organismos Descentra - 

19) Ibid. La Empresa Pública en México... Segunda Parte, pag. 22, No. 96, 
agosto de 1982. 

20) Véase: Flores de la Peña, Horacío. Empresa Pública y Desarrollo. 

Cuaderno del Colegio de Economistas, A. C. Factor Econ6mico, México, 

año 7, No. 16 y 17. Febrero -marzo de 1977, pags. 19- 21. 
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lizades y Empresas de Participación Estatal en donde se consideran como orga- 

nismos descentralizados a las empresas cuya personalidad jurídica fue creada

por Ley del Congreso de la Uni6n o por Decreto Presidencia] de] Ejecutivo, pu- 

blicado por el Diario Oficial, el patrimonio pertenece al Estado. Se denomi- 

nan empresas de participación estatal aquellas cuyo capital se constituye a

través de acciones cuya suscripción es - esponsabilidad y competencia directa

de] gobierno o cuando su capital social o acciones pertenecen en 50% al Esta- 

do, o rambién cuando tiene la lacultad de nombrar a funcionarios y de vetar

os acuerdos de la dirección de la empresa 21). 

1. 3 INDUSTRIALIZACION

En la actualidad se emplean en forma equivalente los términos de países desa- 

rrollades y países industrializáiJos, ello obedece a que en la estructura de

producción de naciones con alto nivel de ingresos per cápita tiene mayor re- 

levancia la producción manufacturera, hay además una estrecha relación entre
el crecimiento de] ingreso y el aumento de la producción industrial; por otra

parte cuando una economía se desenvuelve libremente lleva aparejado en la ge- 

neralidad un proceso de industrializaci6n. 

La ligaz6n existente entre industrial-,*zación y desarrollo económico se refle- 

ja claramente en las inqentes necesidades de] hombre el cual busca satisfacer- 

las ante un medio con recursos naturales limitados y en ocasiones ante estan- 
camiento en las formas de producción. El desarrollo económico implica el au- 

nento de] producto por el trabajador, si éste se desenvuelve en actividades

primarias expulsa fuerza de trabajo, la desocupación generada se acentúa de- 

bido a que la demanda de bienes prin.arios crece poco; por ello si no evolu- 

ciona una área industrial que absorba directa o indirectamente estos contin- 

gentes aparece la desocupación franca o el subempleo; tales problemas son fre- 

cuentes en la mayoría de países. cuyo desarrollo industrial y económico no

ha s -«.do suficientemente dinámico( 22) . 

21) Véase: Diario Oficial de la Federaci6n. Ley para el Control por parte

del Gobierno Federal de los organismos Descentralizados y Empresas de
Participaci6n Estatal. 31 de diciembre de 1970. 

22) Véase: Sosa Valderrama, Héctor. Planificaci6n del Desarrollo Indus- 

trial. Ed. Siglo XXI, 9a. edici6n, pag. 7. 
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La industrialización ha contribuído sin lugar a dudas a mayores beneficios y

comodidad a la sociedad con sus productos, la ampliación del mercado - Ínterno

se ha vinculado estrechamente a este proceso, así como la existericia de carre- 

teras, energía eléctrica, agua potable, etc. Colaborar además a la expansi6n

de éste requiere de un desarrollo regional armónico pero tendrá que haber como

condición una situación de equilibrio entre los componentes de la economía, de

tal forma que sea posible realizar una planeaci6n adecuada a nivel gleba! y

sectorial. 

Los programas de industrialización emprendidos por los países latinoamerica- 

nos han tenido cierto plano de referencia, los cuales consisten en: 

a) Programa de substituci6n de importaciones. 

b) Ampliaci6n de] mercado interno. 

23) 
e) Promoción hacia las exportaciones

La industrialización latinoamericana corresponde de hecho a una nueva divi- 

sión de] trabajo a nivel internacional en cuyo marco se transfieren los paí- 

ses atrasados con etapas inferiores de la producción industrial, tal sería

el caso de la siderurgia que correspondía básicamente a un modelo de economía

industrial clásica, empero en la actualidad esta importantísima actividad se

ha generalizado, países antes importadores, ahora producen lo que sus econo- 

mías demandan existiendo en ocasiones remanentes que son exportados, tal es

el caso de Brasil, México y Clorea por citar sólo algunos. En cambio, las na- 

ciones avanzadas ( industrializadas) se han reservado el uso de técnicas suma- 

mente sofisticadas en campos como la computación, la electrónica, la energía

nuclear y otros; hay ahora una nueva jerarquizaci6n en la economía mundial

capitalista) cuya base ha consistido en la redefinición de la divisi6n inter- 

nacional de] trabajo. 

La mayoría de países del área 1, atinoameri cana han considerado a la industria- 

lización como el camino más rápido para lograr un mayor crecimiento económi- 

co y en consecuencia un mayor nivel de bienestar social. A partir de la Se - 

23) Véase: Martinez del Campo, Manuel. Factores en el Proceso de Indus- 

trializaci6n. México, ed. F. C. E., 1942, pags. 205- 207. 
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gunda Guerra Mundial se hizo necesario llevar a cabo este proceso, dando lu- 

gar a la instrumentación de política proteccionista a las nuevas industrias; 

la política económica probablemente, tendía hacia la obtención inmediata de

altas tasas de crecimiento. El primer paso dado fue la subsistitución de im- 

portaciones, l*as inversiones realizadas ya sean internas y externas, se diri- 

gen rápidamente hacia este rubro; de hecho, una modalidad en este proceso

fue la creciente importancia que adquiere la inversión extranjera, la cual

por su monto compromete seriamente un desenvolvimiento armónico de la indus- 

tria y la sociedad en los paises depositarios. 
I -a substitución de importaciones inicialmente fue el resultado directo de la

escasez en la oferta de muchos tipos de bienes, ocasionada por los conflic- 

tos bélicos. Así, hasta 1945, la producción de] sector industrial, en el

cual se llevó a cabo el grueso de la substitución de importaciones, aumentó

en forma constante simplemente porque no había productos importados disponi- 

bles. Por lo tanto, se ampli6 radicalmente el mercado para las manufacturas

nacionales; con anterioridad, dicho mercado era abastecido en parte por impor- 

taciones. Simultáneamente la guerra abrió nuevos mercados para algunos produc- 
24) 

tos que se exportaron durante ese período, destacando los textiles" 

E¡ conflicto mundial tuvo una influencia importante en el desarrollo de las

industrias nacionales, en la década de los 50' s la política sobre substitución

de importaciones continué siendo la base de la política gubernamentel sobre

actividades industriales; se incrementan los niveles de producción, principal- 

mente en ramos productores de bienes de consumo, pero este proceso coadyuva

hacia un desenvolvimiento de la industria productora de bienes intermedios y

de capital. En una primera etapa, la substitución de importaciones se lleva

a cabo generalmente en actividades productoras de bienes de consumo final, im- 

portándose la mayoría de insumos intermedios y bienes de capital, con posterio- 

ridad se efectúa esta substitución en productos con un mayor valor agregado, 

observándose así cambios cualitativos en las condiciones de producción en los

países latinoamericanos. 

24) Trejo Reyes, Saúl. Industyializaci¿Sn y Empleo en México. Ed. F. C. E. 

México 1973, pag. 22. 
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Después de 1960 la substitución de importaciones se dirigió hacia el reem- 

plazo de las importaciones de bienes interriledios y de capital, tendencia

creciente en industrias de] transporte, de] acero, cemento, etc. 

Cabe destacar por otra parte, el acelerado crecimiento demográfico experimen- 

tado en los últimos años; el papel preponderante seguido por el Estado quien

es considerado como el principal inversionista, siendo su actuación clave en

el aumento de las tasas de crecimiento, incentivando la inversión privada a

travi1s de estímulos financieros y fiscales. 

7— El crecimiento de los sectores en la economía mexicana ha sido variado, según

la etapa que vive el país, antes de 1930, la minería constituía un sector

importante por sus aportaciones, debido a una política de exportación crecien- 

te de sus productos. A partir de 1940 la infraestructura agrícola concMda

por Lázaro Cárdenas fue determinante para este sector, prolongándose hasta una

década después a partir de la cual la industria constituyó el pivote principal

de acumulación de capital y fue el sector más dinámico de la econorría. Durante

los últimos cuarenta años el mayor incremento de la producción ha procedido

de las actividades industriales, aun cuando existe un patrón negativo en este

crecimiento, pues la dependencia tecnológica y el deficiente nivel de inver— 

sión y ahorra ha impedido un desenvolvimiento sano de la pequeña y mediana
industria, 

Una forma de vitalizar el proceso de industrialización es la ampliación de] 

mercado interno, ello permite la proliferación de empresas y plantas; tal

situación se da cuando la substitución de importaciones llega a su punto cul- 

minante. Medida conducente para real -izar este proceso son, una marcada ten- 

dencia de la política económica hacia la creación de un desarrollo regional

a nico, así como el estímulo financiero y fiscal para la pequeña y mediana
industria, las cuales generan ocupación con montos de inversión reducidos; 

el empleo obtenido abre nuevas posibilidades de capacidad adquisitiva a la

población. Existe por otra parte mayor facilidad para la capacitación téc- 

nica de la mano de obra; sin embargo, la realidad se impone claramente cuan- 

do se Qbserva que en nuestro país tanto la pequeña como mediana industria no

cuentan con facilidades para su desenvolvimiento sano, la dependencia finan - 
1 IF
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ciera ocasiona en ellas profundos desajustes en épocas de austeridad ecog 6
mica, muy frecuentes en nuestro país, afectando políticas de empleo en este
sector y con ello, baja en el poder adquisitivo de la clase trabajadora y
desempleo inevitable. La política seguida por grandes empresas poseedoras
de capital de" trabajo cuantioso y tecnología sofisiticada han provocado en
la mayoría de los casos la eliminación o absorción de estas industrias, el
poder ejercido adquiere tintes monopólicos suficientemente fuertes para ím - 
pedir un nivel de competencia en el área industrial. 

Debe entenderse que la industrialización nacional implica cambios estructu- 
rales de la producción, cuyo sentido corresponde a la diversificación de la
producción manufacturera, tanto horizontal como verticalmente. " La diver- 

sificaci6n horizontal consiste en la producción de un mayor número de produc- 
tos; la vertical, en un proceso de integración, o sea en el desarrollo de in- 
dustrias productoras de bienes intermedios y de capital. En estos sentidos, 

pueden distinguirse países de menor y más alto grado de diversificación in- 
dustrial, 

generalmente en correlación con el grado de industralización y, 
por tanto, con el ingreso ( y también con el tamaño del mercado, ya que éste
presenta una correlación positiva con el grado de industrialización)"( 2-5) 

Queda por último mencionar la cuestión de exportaciones de productos manufac- 
turados, los cuales dinamizar. los programas de desarrollo industrial y suce- 
de invariablemente cuando se ha satisfecho la demanda interlid de éstos; es
decir, el proceso de substitución de importaciones ha llegado a su punto cul- 
minante. Esto se realiza en la mayoría_ de los casos, primero con ciertos
productos de consumo no duradero y algunos bienes intermedios; quedaría en
última instancia señdldr la exportación de bienes manufacturados. 
Los planes formulados por la mayoría de pafses latinoamericanos han seguido
fielmente los esquemas señalados con anterioridad sin alcanzar ciertamente
en ninguno de ellos, su máximo aprovechamiento y racionalidad. Además, se

han dado pasos nocivos que han impedido un desenvolvimiento sano de la in- 
dustria, ejemplo de ello, son los subsidios para su funcionamiento, los cua- 

25) Véase: Soza Valderrama Héctor, op. cit., pag. 28. 
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les aun cuando repercuten en los índices de producción nacional y en el man- 

tenimíento de empleos, malgastar por otra parte recursos financieros y natu- 

rales los cuales podrían ser canalizados a actividades más productivas y ren- 

tables. 

La política de substitución de importaciones conduce en teoría hacia la auto- 

suficiencia, y aunque es factible, debe darse una politica concreta de comer- 

cio exterior para hacer realidad la exportación de productos, con las divisas

obtenidas se tiene así apoyo substancial para emprender tareas de moderniza - 
25) 

ci6n y diversificación de la planta industrial

La industrialización en definitiva coadyuva al desarrollo económico, si se

toman en cuenta las siguientes premisas: programación y planeación adecuada

de la actividad económica nacional, actividad permanente y activa de la em- 

presa pública en renglones priortarios de la producción de bienes y servicios, 

creación de mecanismos financieros y fiscales de apoyo a la pequeña y mediana
industria que es generadora de empleos, fomento al gasto público, etc. 

1. 4 IMPORTANCIA DE LA SIDERURGICA EN EL PROCESO DE INDUSTRIA- 

LIZACION

La importancia de la industria siderúrgica bien puede remontarse hasta 1750

en donde comienza de hecho la producción de hierro, barato a base de coque

en altos hornos, la aplicación de este metal se gerieraliz6 durante todo el

proceso denominado Revolución Industrial y las industrias y factorías se
vieron beneficiadas con esta producción. 

En la actualidad, conforme se realiza la industrialización, la presencia de' 

la industria siderúrgica resulta relevante, el acero se presenta inva riab
1. 

le - 

mente como parte indispensable en la casi totalidad de actividades econ6mi- 

cas; hay una estrecha interdependencia entre el grado de industrialización

y los productos siderúrgicos, ello resulta obvio cuando se considera que un

desarrollo continuo supone un consumo abundante de acero. Según Wilhelm

26) véase: Rottemberg, Simon. Reflexiones sobre la Industrializaci6n y
el Desarrollo Econ6mico. Universidad Cat¿5lica de Chile, 1957, pags. 
10- 17. 
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Fucks... "
el poderío de una nación es equivalente a la media de] poderío si- 

derúrgico y de] poderío energético, definiendo ambos poderíos por el produc- 
to de las correspondientes producciones por la raíz cúbica de la cifra de
poblarién" (27) ; 

como puede observarse la importancia de] acero como índice
de desarrollo' industrial resulta impGrtante en cualquier nivel de desenvol- 
Omiento económico que se tenga. 

El proceso de substitución de importaciones como primer paso de la industria- 
lizaci6n se vincula estrechamente a las etapas seguidas por la actividad si- 
derúrgica. Considerando una primera instancia, el consumo de acero es esca- 

so y el existente se centra básicamente en implementos agrícolas y la cons- 
trucción, ésto se debe a que el tránsito de una economía campesina a una in- 
dustrial presenta el inconveniente de un mercado incipierite; el acero obteni- 
do en su gran mayoría es importado, al igual que muchos otros productos in- 
dustriales. La producción nacional se ve fomentada cuando la demanda exis- 
tente al--anza un mayor volumen, se dan así condiciones seguras para llevar
a cabo la substitución de importaciones de productos siderúrgicos. 
La producción industrial sostenida conduce a una expansión de la demanda de
bienes de consumo y a un crecimiento de las necesidades obvi¿ s en la produc- 
ción; la demanda de equipo se constituye en el fundamento para impulsar la
actividad siderúrgica cuya primera tarea de gran envergadura consistirá en
la instalaci6n de bienes de laminación de productos destinados a la construc- 
ción y en # a producción de herramientas, principalmente. 

Una segund¿ etapa del proceso de industrialización dirigida básicamente a la
expansi6n de] mercado interno consistirá en la producción de productos nece- 
sarios para asegurar cierto nivel de desarrollo a largo plazo, tenemos ya

industrias de cemento, de fertilizantes, la misma siderúrgica. Los planes

de carácter - industrial se dirigirán necesariamente hacia el establecimiento
de una industria pesada ( siderurgia y de bienes de capital) impulsando con

ello el Voceso de industrialización; ésto quiere decir que se elaborarán
productos de carácter retroalimentador, a fin de conservar un impulso sos- 

27) £ LAPA. Memoria Técnica. XX aniversario. L. Guereca Tosantos, pag. 2. 
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tenido a tareas en este caso industriales a largo plazo y no verse frenado

en alguna circunstancia coyuntural por la ausencia de insumos u otro tipo

de artículos esenciales para esta tarea. 

Una tercera etapa aborda la producción de bienes de capital en jorma interna

y necesariamente la proyección hacia la exportación de productos intermedios

y de capital por parte de la nación involucrada en este proceso. Se requie- 

ren ya de grandes cantidades de acero y se manifiesta la necesidad de una

diversificación de productos sider rgicos, introduciendo ésto en un desarro- 

llo auténtico de esta rama industrial. El proceso de substitución de impol— 

taciones de máquinas - herramienta, debe estar acompañado necesariamente de

una producción creciente y variada de productos de acero; sin embargo, este

fenómeno resulta sumamente complejo pues mientras mis crece la actividad in- 

dustrial y económica en general, las importaciones de bienes de capital se

incrementan notablemente, dificultando paralelamente la consolidación de una

industria sideúrgica con dimensiones rentables aun cuando tenga bases s6li- 

das para su ulterior proyección. 

Una vez que el país adquiere relevancia en la producción industrial, a pesar

de las deficiencias sectoriales producto de profundas desigualdades econ6mi- 

cas, surge la necesid¿W imperiosa de estimular con amplitud la actividad si- 

derúrgica; los déficits de acero presionan fuertemente la economía en su con- 

junto, sobre todo en lo que se refiere a aceros especiales, los cuales ne, 

son fácilmente producidos a pesar de contar con grandes siderúrgicas. Una

forma de estimular esta actividad consistirá en vincularla con el Comerciel

exterior por razones obvias de intercambio, ésto se hizo evidente desde las

primeras décadas de este siglo, en donde el comercio internacional de] acero

se realizaba en forma unilateral por las economías industrializadas. Después

de la Segunda Guerra Mundial se sucede un cambio importante en el mercado mun- 
dial, pues los países subdesarrollados incrementan su producción de acero y
logran la exportación de estar favoreciendo la entrada de divisas asegurando

así una cuota nacional que haga frente al proceso de industrialización segui- 

do por estas naciones. 

La importancia de la actividad siderúrgica es amplia; sin embargo, la pode- 

mos resumir en los siguientes puntos: 
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a) Es una industria básica para el desarrollo industrial debido a la amplia

utilización de acero, la producción nacional se estimula suficientemente

cuando se alcanza cierto grado de desarrollo. Se debe tener presente que

la inmensq mayoría de las industrias de transformación y básicas dependen
de los productos siderúrgicos, de la misma forma podemos mencionar a la
industría química, minera, de construcción. No se puede concebir el fun- 

cionamiento y desarrollo de ninguna industria sin la vinculación continua
28) 

ron la siderúrgica

b/' De-bido a que la industria siderirgica es de primer orden en relación a

las demás industrias básicas ( industria petrolera, petroquimica, eléctri- 

ca, de transporte y de fertilizantes )(29) su estado de desarrollo y pro- 
blemas a que se enfrenta son un Factor decisivo en las perspectivas futu- 

ras de la economía de países involucrados en un proceso de industrializa- 
ción. El abastecimiento iasuficiente de lámina, hojalata, tuberia, alam- 

brón, etc., pueden frenar e incluso impedir el desenvolvimiento econ6ri- 

co de un país, el proceso de los planes de desarrollo de la industria

siderúrgica en una nación aun en etapa de cimentación de su industrial¡- 

zación, puede provocar trastornos a los planes económicos; la dependencia

de] acero resulta peligrosa, como ya sucedió en la Segunda Guerra Mundial

en donde las cuotas de exportación de este producto se limitaron y en
ocasiones fueron nulas por parte de los países productores, perjudicando

los planes de expansión económica de países importadores. 
C) la actividad siderúrgica es una industria pesada que mueve grandes canti- 

dades de materias primas y productos terminados, debido a ello el suminís- 

tro seguro de los primeros presiona los medios de transporte, principal- 

mente ferrocarril y barco, por ello obliga a un crecimiento paralelo en

vías, carreteras y puertos industriales. Esto de igual forma se aplica

hacia los productos terminados pues su colocación en los principales cen- 

28) Véase: Peña, Joaquín de la. La Industria Siderúrgica en México, 
1951, pags. 17- 18. 

29) Véase: PRI. Industrias Básicas de la Naci6n para Beneficio del Pue- 
blo. Boletín Informático, 1,968, pags. 1- 13. 
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tros de consumo debe ser rápida y eficiente. todo se relaciona con la

necesidad de un mercado interno amplio, capaz de absorber la producción
siderúrgica. 

d1 Es una industria que cuenta con una elevada relación de capital -producto, 

por ello las inversiones requeridas para su funcionamiento son cuantiosas

y exigen un análisis cuidadoso sobre la adquisición de financi¿miento y
alcanc2 a largo plazo de las instalaciones. Debe recalcarse enipero, que

la ausencia de esti actividad por cuestiones de costo, pondrá en peligro

el proceso de industrialización de cualquier país. 

e) La industria siderúrgica se caracteriza plenamente por su evolución tecno- 
16gica, su caso contrario, una técnica acerera obsoleta implica retroceder

en los procesos de producción. Por ello, los períodos de amortización

de las instalaciones deben ser cubiei-tas a la mayor brevedad posible, 

aunado al hecho de que su alta relación. capital - producto terminado con- 

vierte la carga financiera en importante factor de costo de la producción
siderúrgica. 

f) Debido a que es una industria básica y - pesada- con un extendido consumo
de sut; productos, es multiplicadora de empleos en sectores vinculados a
ésta, por tanto una situación deficitaria representa un serio obstáculo

a la balanza comercial y de pagos del país. 
9) La industria siderúrgica exige ecuriumías de escala, resulta importante

por tanto el procedimiento técnico para la obtención de acero; además

por su elevada relación capital -producto, exige un adecuado equilibrio

entre su capacidad instalada y el aprovechamiento de economías de escala. 
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2. LA SIDERURGIA EN MEXICO

2. 1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SIDERURGIA EN MEXICO

La producción de hierro en México data desde tiempos de la Colonia, las pri- 

meras fundiciones se instalaron en donde se encontraban los yacimientos de

mineral de hierro y también en las cercanías de grandes bosques, debido a

la abundancia de carbón vegetal que requería la fundicíón de este metal. 

Posteriormente ya en la época independiente se instala la primera ferrería

en Coálcarnán, Mich.; en Durango se construye otra contando además con L.n

pequeño alto -horno. En el Estado de México Ía Ferrerfa de El Salto, ubica- 

da en Valle de Bravo produjo hierro fundido en llingotes y barras de hierro
dúctil. 

Los procesos técnicos seguidos eran mediante forja catalana y horno caste- 
I- lano, el producto obtenido contenía alto grado de impureza, por lo que era

necesaria su afinación en hornos de pidelado para obtener hierro dulce, el

proceso empero era lento y la producción obtenida reducida, destinándose

por tanto a cubrir las necesidades de la herrería y la manufactura de herra- 

jes artísticos, así como la fabricacién limitada de algunas herramientas
30) 

de mano e implementos agrícolas y mineros

Los antecedentes modernos de la siderurgia se remontan a 1890 con la crea- 

ci6n de Ta Cia. Fundidora y Afinadora de Monterrey, S. A., los primeros due- 

ños de esta empresa eran nacionales pero posteriormente pas6 a propiedad
de norteamericanos. En 1900 se funda La Consolidada, S. A. y por el mismo

año surge Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A., primera empresa

siderúrgica integrada en México y América Latina; esto quiere decir que

aparte de la explotación minera realizada por la empresa para la producción

de arrabio en alto horno, la planta produce también acero de su propio arra- 

bio ( hierro de primera ' Iusidn) transformándolo en productos laminados ( rie- 

30) Véase: L<5peZ Rosado, Diego. Historía y Pensamiento Econ6mico de
MéxiCO, vol, 11. Textos Universitarios. Instituto de Investiga- 
ciones Econ6micas, pags. 9- 37. 
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les, perfiles, placas, etc.); por ello hasta 1944, Fundidora como empresa

integrada entregaba mineral beneficiado como material semielaborado a otras
plantas de] ramo. 

La capacidad inicial de producción de Fundidora fue de 900 000 toneladas
anuales, su equipo consistía en un alto horno con capacidad de 300 tonela- 

das diarias, 3 hornos de hogar abierto SEMENS - MARTIN con capacidad de 35

toneladas cada uno, una batería de 48 hornos de panel para hacer coque, 2
trenes de laminación. la instalación de] alto horno fue en 1903 y la rea- 
lizó William Todd y Cia. de E. Unidos y con excepci6n de 1913 a 1915, perío- 
do crítico de la Revolución Mexicana, funcion6 iniriterrumpidamente hasta

1944, en este último año comienzan a ser fuertes los problemas de transpor- 

te ferroviario de materias primas provocando una reducción substancial en
la producción de la empresa. 

Las operaciones de laminado de Fundidora mejoran cualitativamente hasta 1955, 

en 1957 emprende un nuevo programa de expansión aumentando su capacidad ins- 
talada a 1 millón de toneladas anuales. En un principio se pensó que ¡ a

creación de esta empresa obedecía a la necesidad de fabricar rieles para

ferrocarriles, principalmente para la ruta Méxic- Veracruz terminada en ' 1883; 

de cualquier forma con esta siderúrgica se dan las bases para una industria
moderna de hierro Y acero a gran escala, paralelamente debe señalarse que la

industria de] carbón experimenta un desarrollo inusitado debido a la impor- 
tancia que tiene éste en la producción del arero. 

Otra industria que coadyuvó al fomento de las siderúrgicas fue la petrolera, 

debido a su imperiosa necesidad de adquirir tubos y materiales para equipos
de perforación y almacenaje; para 1911 la producción de acero habla pasado
de 16 000 tOneladds en 1903 a 72 OUO toneladas anuales. Se considera el año

de 1903 porque es cuando realmente Fundidora comienza a producir. 

La necesidad de generar mercados internos que demandan los productos siderúr- 

gicos resultó un problema de considerable importancia, sobre todo porque no

existían industrias de transformación de] acero en productos terminados en
el país. 
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En 1930 la producción de acero era de 89 000 toneladas. La crisis del sis- 

tema capitalista en esta década afect¿ considerablemente el desarrollo de
la industria siderúrgica, reduc: iéndose su tasa de crecimiento, más no los
niveles de crecimiento anuales. 

Hasta 1940 la importancia general de esta industria era reducida, pero a

pa tir de este año se reactiva nuevamente debido a la Segunda Guerra Mun- 
dial la cual provocó una aguda esz7asez de acero a nivel mundial, obligando

con ello a naciones subdesarrolladas a buscar su autoabastecimiento, promo- 

viéndose así la creación de otras empresas siderúrgicas consideradas como
básicas para la vida económica. 

La producción en 1940 fue de 149 414 toneladas sin elaborar todavía ningún
tipo de producto plano, el consumo a su vez fue de 276 144 tons, por lo cual
el 84. 3%; 126 730 toneladas eraa de importación. la manufactura de produc- 

tos planos tenía que contar necesariamente con altos niveles de producción, 
así como de un mercado interno amplio. Durante el período 1937 a 1941 se
importaron 40 500 toneladas de productos planos compuestos por: 7 000 ton. 
de Placas de acero, 16 500 ton. de lámina y 17 000 ton. de hojalata; ante
est¿ situación se pensó en la creación de una siderúrgica de pequeñas pro- 
porciones especializada en la producción de laminados planos, el suministro
de materias primas sin embargo tendría que ser de procedencia extranjera
aún cuando también se emplearía minera] de hierro y carbón nauionales; in- 

versionistas Privados entablan pláticas con el Gobierno Federal y acepta la
promocién de una nueva empresa siderúrgica llamada Altos Hornos de México, 
S. A. ( A.HIVISA). 

Con AHIVISA se inicia lo que Carlos Prieto llama - Desarrollo a ritmo acele- 
rado, se destina a la producción de laminados planos y su perfil técnico
se basaría en altos hornos, de 400 ton c/ u, en Monclova se instalan así
tres grandes hornos. El gran volumen de producción de la planta le permite
ocupar el tercer lugar de importancia en América Latina, es además la segun- 
da - empresa integrada en Hispanoaniérica. La inversión original correspondió
a NaCional Financiera, S. A. por parte de] Gobierno y a la Export - Import
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Denk, American Rolling Mills Company y a otros inversionistas privados. Los

financiadors nacionales y extranjeros suscribieron el 90% de las acciones co- 

munes con excepción de American Rolling quien aportó el 10%, a Nacional Finan- 

ciera le correspondió la totalidad de acciones preferentes que ascendían a

26. 1% con valor de 21 millones de pesos, el capital total inicial fue de 52

millones de pesos. 

Originalmente AHMSA tenía planes de producción sumamente modestos, el equipo

de producción adquirido era usado, ya que en el mercado internacional no ha- 

bia forma de comprarlo nuevo, un ejemplo de ello, es el alto horno comprado

en San Luis Misouri, la grúa de 65 ton.. de capacidad fue adquirida a la

Lukew Steel Company de Coatesville, Pensilvania. Los primeros aceros planos

pr-o(iuLídus por la empresa no se destinaron al mercado interno, sino que fueron

exportados a E. U. para la construcción de buques de carga y de guerra; tal

compromiso era ineludible pues se fijó como condicion necesaria en la comrra

de equipo siderúrgico a ern.presas estadounidenses principalmente. 

La localización de AHMSA tomó en cuenta la disponibilidad de materias pri- 

mas más que la cercanía con mercados importantes consumidores de los produc- 

tos terminados, por ello se situó al norte del país en Sabinas, Coahuila en

donde existen grandes yacimientos de carbón de coque, los principales centros

de consumo eran el Distrito Federal y el Estado de México. 
Tomando en cuenta que para producir una tonelada de acero es necesario con- 

tar con varias toneladas de minera] de hierro, chatarra y carbón, la trans- 

portaci6n de materias primas representaría un gran problema, bajo este cri- 

terio, la movilización rápida de éstos seria factor determinante para insta- 

lar la empresa en el lugar antes citado además de contar con grandes volúme- 

nes de agua de] Río Monclova. 

la asistencia técnica a esta empresa fue norteamericana, principalmente de

American Rolling Mills supervisando el armado y construcción de altos hornos

de hogar abierto y de molinos roladores. Como ya se había señalado, lia pri- 

mera producción de planos se utilizó en la construcción de buques llamados

Liberty. AHMSA fue la primera empresa que produjo acero plano en el país, 
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para 1946 produce hojalata gracias a la compra de un molino de rolado en frío; 
en 1953 la producción de la empresa fue superior a la realizada por Fundidora, 
a razón de 183 306 ton. contra 137 002 ton. y para 1954 de 137 114 ton. de
arrabio contra 114 686 ton. 

Fundidora y AHMSA eran empresas integradas, pero existían además empreses
semiIntegradas, co.. -no La Consolidada, S. A.. y Hojalata y Lámina S. A, ( HYLSA). 

La primera de ellas había sido señalada cono una de las primeras siderúrgicas
establecidas en M¿ xico con capital privado, pero en 1963 forma parte de Altos
Hr,rnos, la cudi adquiere el 65% dE sus acciones. AHMSA contaba ya con cuatro
filiales ubicadas en Piedras Negras, Coah., Lechería y Santa Clara en el Es- 

tado de México y una m¿ s en la Cd. dp México, todas ellas eran plantas de
acabadú. 

La tercera empresa siderúrgica fue HYLSA, localizada en Monterrey y fundada
en 1946, la inversión requerida para su construcción provino de fondos pri- 

vados; esta industria adquirió con posterioridad a Fierro y Esponja, S. A., for- 
mando as! una planta integrada, la tercera en el país para la producción de
hierro y acero. En un principio sólo era una industria de transformación y
debido más que nada al proceso de producción seguido, en donde la chatarra
es primordial, se vid en la necesidad de implementar un método moderno de
producción de arrabio empleando fierro esponja, el cual es un hierro poroso
que se obtiene por reducción directa de minera] de hierro. 

El método de reducción directa se remonta hasta los siglos XV y XVI con la
forja catalana, la cual reducía el nivel por medio de] contacto directo con

el carbón; el proceso empleado por HYLSA tienp como necesidad el empleo de
gas natural como agente reductor. En 1957 la planta Fierro Esponja, S. A. 
tuvo una producción de 200 ton. diarias y en 1960 con la operación de. una

segunda empresa la producción de fierro esponja se elevó a 750 ton. diarias. 
En 1955 se funda Tubos de Acero de México, S. A. ( TAMSA) ubicándose en Vera- 
cruz, es la planta más grande del país, productora de tubos sin costura; en

un principio esta tubería se fabricaba con acero semiacabado que se compraba
a otras acerías, para 1959 produce su propio acero reduciendo la chatarra - Im- 
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portada en hornos eléctricos. 

Originalmente TAMSA fue promovida por inversionistas mexicanos, un 20% de

las inversiones fue suscrita por Nacional Financiera, S. A. Para su creación

se requirid de 120 millones de pesos y para 1963 éstas ascienden a 571 millo- 

nes de pesos, en la actualidad es la primera abastecedora de tubos sin costu- 

ra para uso de la industria petrolera. Artes que surgiera esta empresa, la

tubería utilizada era importada en su totalidad. 

El consumo de acero comienza a crecer en forma constante por exigencias con- 

cretas de] proceso de industrializacion seguido por el país, la tesa de aumen- 

te de dicho consumo para el período de 1934 a 1942 fue d2 2. 6% y para 1943 a

1951 de 9. 8%. Es a partir de 1940 cuando la producción se encuentra a la za- 

ga de] consumo, sin embargo la diferencia entre ambos se acorta, por ello pa - 
31) ra 1963 la producción representa el 99. 7% del consumo en México

Circunstancias internas y externas han obligado al país a promover constan- 

temente la actividad económica en donde la industria siderúrgica y metal - me- 
cánica ocupan una posición relevante. Siendo empresa de ser -vicio y además

alimentadora de otros sectores demandantes de acero como materia prima indis- 

pensable, la presencia de esta industria resulta indispensable en naciones in- 
dustrializadas y en aquellas que se sitúan en este proceso, como vital en su

crecimiento económico; debemos recordar la correlación - ingreso per cápíta y
consumo de acero como indicador de] nivel de desarrollo alcanzado. Por lo

anterior el Gobierno Federal ha tenido que llomentar esta actividad, así en

1972 pone en marcha la construcción de una siderúrgica de grandes proporcio- 
nes Díamada Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, S. A. ( SICARTSA), cons- 

truyéndose as! la quinta empresa siderúrgica de] país; esta planta de propie- 

dad estatal representa un avance en la descentralización industrial de] país

pues se ubica en Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., en la costa de] Pacífico. Su

localización obedece a todo un plan tendiente a promover la actividad indus- 
tri3l en una zona que tradicionalmente había sido marginada; las facilidades

dadas por el gobierno al respecto fueron amplias y los recursos invertidos

31) Véase: G¿5mez9Aro, Octavio. Ia Pol-ttica SiderÜrg, ca de México. Edi- 

ciones del Doctorado en Administraci6n Pública de! IPN, 1976, pag. 68. 
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cliantiosos. Para la primera etapa de esta siderúrgica se requirieron inver- 
siones superiores a los 16 mil millones de pesos. 

Por rtra parte, se pone en marcha planes de expansión en la capacidad insta- 
lada de AHMSA, logrando que ésta y SKARTSA sean responsables en gran medida
de la producción de acero de] país. Dado que ambas son empresas estatales
Íe corresponde al sector público la responsahilidad de proveer en cantidades
importantes de acero al mercado nacional . 

2. 2 PRINCIPALES EMPRESAS SIDERURGICAS

S industrias siderúrgicas se defirien como el conjunto de empresas que trans- 
orman el míneral de hierro en productos laminados a través de diferentes pro- 

cesos de producción, como son la fundición, aceración y laminado; este último
paso consistirá en la fabricaci6n de Productos terminados planos y llo planos
de acero. 

Esta industria se divide en integradas, semiintegradas y relaminadoras; C-1

tanlaño de éstas o capacidad instalada son un importarite factor para determi- 
nar la complejidad y variedad de las actividades que desarrolla. En México

hasta 1978 funcionaban 5 empresas integradas, 25 empresas semiintegradas y 44
empresas relaminadoras. Cabe destacar que las empresas integradas en 1976
contabar con una capacidad instalada de un POCO Más de 7 millones de tonela- 
das y que para 1982 ascendería a 9. 6 millones de toneladas según CANACERO
dato estimado), lo cual representaría el 87% de la - apacidad nacional de

producción de acero de] país; el 13% restante correspondería a las 69 empre- 
sas siderúrgicas restdntes. A grandes rasgos las empresas mencionadas se
definen de la siguiente manera: 
a) Empresas sideúrgicas integradas: Comprende aquellas que inician su pro- 

ceso de fabricación desde la exploración y obtención de minera] de hie- 

rro, el cual es materia prima para la producción de acero hasta la hechu- 
ra de productos terminados tanto de hierro como de acero; estos pueder, 
sf' r 10 mismo lingotes que perfiles estructurales livianos o pesados, va- 

rilla corrugada, rieles, etc. 
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b) Empresas siderúrgicas semiintegradas. Son aquellas que utilizan como ma- 

teria prima chatarra, la cual generalmente es importada y que transforman

en acero en hornos eléctricos. 

c) Empresas siderúrgicas relam.inadoras: Son aquellas fábricas que emplean

materiales derivados por las plantas integradas y semíintegradas como la

palanquilla, lingotes, o bien, utilizan material de desperdicio, princi- 

palmente ejes de carros de ferrocarril, rieles, etc. Tales productos al

ser adquiridos de diversas fuentes eliminan en gran medida dispendios en

la produccíón de acero, efectuándose con ello un Proceso de integración

vertical sumamente eficiente. Este tipo de empresas producen casi exclu- 

sivamente varilla corrugada y perfiles comerciales ligeros e incluye ade- 
más las siderúrgicas transformadoras las cuales fabrican lo mismo bombas

que estructuras metálicas de acero para la construcción de edificios, 

puentes, etc. 

El tamaño de las empresas corresponderá a la función que realizan, plantas

de gran tamaño y producción son las integradas, siguen las siderúrgicas semi - 

integradas y por último las relaminadoras, las cuales son numerosas y Vienen

una capacidad instalada que fluctúa de 1 500 a 60 mil toneladas de acero. 

2. 2. 1 LA INDUSTRIA SIDERURGICA INTEGRADA

Las empresas siderúrgicas integradas contaban en 1976 con una capacidad ins- 

talada de poco más de 7 m illones de toneladas y para 1982 fueron responsa- 

bles de] 87% de la capacidad nacional de producción de acero ( dato estimadc). 

El sector integrado produce en la actualidad el 100% de laminados planos; en- 

tre 1976 y 1981 se incrementó su producción en 57%, de los productos no pla- 

nos le correspondió el 65% del total teniendo un incremento en su producción

de 74% en el mismo periodo, pasando de 1. 1 millones de toneladas a 1. 9 mi- 

llones de toneladas. 

las empresas siderúrgicas integradas son cinco: Altos Hornos de México, 

S. A. ( AHMSA); Hojalata y Lámina, S. A. ( HYLSA); Fundidora de Monterrey, S. A. 

FMSA), Tubos de Acero de México, S. A. ( TAMSA) y Siderúrgica Lázaro Cárdenas

Las Truchas, S. A. ( SICARTSA). La producción de acero de estas acereras es

la siguiente: 
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El sector integrado ha realizado esfuerzos significativos por incrementar

su producción de acero a través de cuantiosas inversiones, entre 1976 y

1982 éstas ascienden a precios corrientes a 93 mil millones de pesos para

lograr efectivamente los 9. 2 millones de toneladas de capacidad instalada. 

El personal ocupado por estas industrias asciende a 43 mil en 1976 y para

1981 en 54 416, según CANACERO. 

Gran parte de] éxito obtenido por las empresas siderúrgicas integradas se

debe a la creación de SIDERMEX en 1979, la cual agrupa a acereros estatales, 

er. tal situacién, AHMSA, FMSA y SICARTSA se encuadran en un solo organismo

rector; as! corresponde al sector público la producción de gran parte de ace- 

ro en el país, constituyéndos paulatinamente en un oligopolio de relevante

importancia. 

Dado que la industria siderúrgica es una actividad que se regenera y auto - 

abastece en su crecimiento las empresas integradas crean nuevas empresas que

fabrican equipos para su autoabastecimiento de partes y a la vez responde a

nuevas necesidades como es la producción de bienes de capital. 

Algunos de los datos relevantes de estas cinco empresas están asentados en

el Directorio de Socios de la Cámara Nacional de Ía Industria de] Hierro y

el Acero ( CANACERO), los cuales se mencionan a continuación: 

1. ALTOS HORNOS DE MEXICO, S. A. ( AHMSA): El capital social de esta empresa

asciende a 7 500 millones de pesos, su capital contable es de 23 113. 5

millones de pesos, el personal ocupado asciende a 27 626 personas; la

planta se ubica en Monclova, Choahuila; su capacidad instalada es de 3. 2

millones de toneladas de acero crudo; algunos de sus productos son: sub- 

productos de coquizadora, arrabio básico y para fundición, planchones, 

tochos. palanquilla, lingotes destinados a laminación, lámina en calien- 

te, lámina en frío, lámina galvanizada, lámiria emplomada, plancha, hoja - 

ata, tubos con costura mayores de 115 mm. de diámetro para conducción, 

tubos mecánicos y para usos petroleros, varilla corrugada grado 30 y 42, 

alambrón para trefilación, para forja, barras macizas, perfiles estruc- 

turales ( ángulo, canal, viga y especiales), mallas de acerc, recipientes

y tanques de presión y para gas, etc. 
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2. FUNDI. DORA DE MONTERREY, S. A. ( FMSA). La planta se ubica en Monterrey, 
N. L., su capital social es de 5. 832 millones de pesos, su capital conta- 

ble es de 9. 877 millones de pesos y tiene contratado a 6 885 personas. 

La capacidad instalada de esta Pmpresa es de 1. 4 millones de toneladas; 
lo., productos que fabrica son: arrabio básico y para fundición, plan - 
chores, tochos, palanquilla, lingotes destinados a laminaci6n y li;Igo- 
tes destinados a la forja, plancha, lámina en frio, lámina en caliente, 

cintas para tubo, varilla corrugada grado 42, alambrón para trefilaciin, 
para construcción, piezas vaciadas de hierro ( 23. 5 ton.) y piezas fcrja- 
das de acero. 

3. SIDERURGICA LAZARO CARDENAS LAS TRUCHAS, S. A. ( SICARTSA). Esta siderúr- 

gica es la más reciente, su construcción obedeció a lineamientos expre- 
sos de política económica y dió adejilás la pauta para efectuar concreta- 

mente la descentralización industrial, la planta se ubica en Cd. L¿ zaro

Cárdenas, Mich.; el capital social es de 12 400 millones de pesos, con- 

trató a 7 186 personas, su capacidad instalada es de 1. 3 millones de to- 

neladas de acero crudo y 1. 2 millones de toneladas de productos termina- 
dos. Algunos de los productos que fabrica son: pálets, coque, caliza, 

dolomita, arrabio básico, palano ' uilla, varilla corrugada grado 42, alam- 
brón para trefilaci6n y para electrodos, barra laminada en caliente, 
perfiles comerciales ( ángulo). 

4. TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S. A. ( TAM.SA): La planta se ubica en la carre- 

tera federal a Veracruz, Ver., su capital social asciende a $ 1 369 742 700
pesos, su capital contable a $ 2 347 657 655. 00, el personal ocupado es

de 4 766, su capacidad instalada de 425 000 toneladas en términos de
acero crudo, 350 000 toneladas de fierro esponja, 250 000 toneladas de
tubos y 60 000 toneladas de aceros especiales. Algunos de los produc- 

tos que fabrica son: fierro esponja, desbastes primarios ( tochos, palan- 

quilla), barras laminadas en caliente, tubos sin costura de 5 a 457. 2
mm. de diámetro, tubos estirados en frío de 8 a 101. 6 mm. de diámetro, 
Wbos sin costura mayores de 115 mm. de diámetro para conducción (] irle

pipe), para ademe ( casing), tubos mecánicos y para perforación ( dril] 
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pipe), tubos sin costura hasta 115 mm. de diámetro para conducción, para

uso petrolero, flex, etc. 

S. HOJALATA Y LAMINA, S. A. ( HYLSA): Esta empresa tiene dos plantas, una

ubicada en San Nicolás de los Garza, Monterrey, N. L. y la otr? en Pilebla, 

en Xoxtla; su capital social es de 4 848 millones de pesos, el capital

contable de 12 323 millones de pesos, el personal ocupado asciende a

7 953 personas. Su capacidad instalada es de 1. 5 millones de toneladas

de acero; los productos que fabrica son: palanquilla, lingotes destina- 

dos a laminación, plancha, lámina ( en frío, en caliente, al silicio, cin- 

tas para tubos y lámina galvanizada), tubos con costura ( hasta 111, run. 

de diámetro, para conducción, para la protección de conductores eléctri- 

cos ( conduit), para usos petroleros, varilla corrugada, grado 42, alam- 

br6n ( para trefilación, para forja, para construcción, para electrodos) 

y barras laminadas en caliente. 

2. 2. 2 LA INDUSTRIA SIDERURGICA SEMIINTEGRADA

La industria siderúrgica semiintegrada obtiene el acero a partir de chatarra

a;. Ia primera, como ya se habla señalado es importada en lao fierro esponl, 

mayoría de los casos, debido a que el país no es gran productor de ésta, en

cuanto al llamado fierro esponja generalmente lo obtiene de las einpresas in- 

tegradas quienes lo producen como unG de sus subproductos; estos materiales

substituyen al minera] de hierro, su proceso t,,5cnico de producción es básica- 

mente por medio del horno eléctrico de arco Para fundir la chatarra, también

se emplea la colada contínua o niolino de desbaste para llegar a la palanqui- 

la como producto intermedio y por últime a trenes de laminación para obte- 

ner el producto final. 

En México las plantas semiintegradas se dedican a la producción de aceros

estructurales, varilla corrugada, redondas comerciales y aceros especiales, 

las capacidades de operación de estas plantas fluctúan entre ( 250 y Z5.! mil

toneladas de acero por año)*-, segGri I? Comisión Coordinadora de la industria

Dato proporcionado por el Ing. Guillerno Martínez G. en el Primer Foro
Nacional de la Industria Siderúrgica. 
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Siderúrgica, fluctúa entre las 122 toneladas y 327 000 toneladas incluyendo

acero y productos laminados ( laminación). Esta industria es complementarla

de la industria integrada pues trabaja en áreas en que las empresas integra- 

das no lo harlan por razones de costo y flexibilidad en la producción. 

El sector siderúrgica semiintegrado cuenta con 25 empresas, todas pertenec-Ven- 

tes al sector privado, con una capacidad instalada de aproximadamente . 1. 515

millones de toneladas. Su menor tamaño as! como su mencir inversiór, en acti- 

vo fijo le dan rnayor flexibilidad Para adaptarse a las condiciones cambian- 

tes del mercado, aun cuando cualquier empresa síderirgice. no irriportando su

tamaño cuenta con cuantiosas inversiones en activo fijo, éstos desde 1976 has- 

ta 1981 pasaron de 2 568 millones a 16 086 millones de pesos, en el mismo

lapso, el personal empleado se incrementó de 17 250 a 21 100 personas*. 

La dependencia de chatarra por parte de la industria siderúrgica semiinte- 

grada provoca que se instalen generd1mente en las grandes ciudades, o bien

cerca de vías de ferrocarrfi que permitan una rápida movilización de ésta. 

La mayoría de empresas se localizan en el Valle de México, empero hay insta- 
laciones en ciudades como Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, 
Hidalgo y Yucatán. El tamaño delasempresas está supeditado por su dispo- 

nibilidad de chatarra, de esta forma no se requieren ni inversiones ni íns- 

talaciones para convertir minera' de hierro en acero, pues la chatarra fe- 

rrosa es de hef_hu acero que sólo requiere de su fundición y afinación, así
como el proceso energético es de menor cuantía que en la industria integra- 
da. 

Dato Proporcionado por el. Ing. Guillermo Marttnez G. en el Primer Foro
Nacional de la Industria Siderfirgica. 
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CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCION DE LA

INDUSTRIA SIDERURGICA SEMIINTEGRADA

TONELADAS 1978) 

EMPRESA

CAPACIDAD iNSTALADA ( a) PRODUCCION 1978 ( e) 

ACERO LAMINACION ACERO LAMINACION

Jota] 1 515 600

1. Aceros Naciona- 
000

180 000

les, S. A. 250 000

2. Cia. Sid. de Gua

000 86 97/ 3

dalajara, S. A. 200 000

3. Acerc Ecatepec

179 68 733

S. A. 120 000

4. Aceros de Chihua

324

100 000

hua, S. A. 115 000

S. Aceros Corsa S. A. 90 000

6. Aceros de México, 

209

90 000

S. A. ( d) 90 000

7. Campos Hermanos, 

60 835

S. A. 87 500

8. Laminadora Azca- 

943 49 166

potzalco, S. A. so 000

9. Fundidora México, 

057

18 000

S. A. ( e) 75 000

10. Aceros San Luis, 

30 322

S. A. 55 000

11. Omega Manufactura, 
S. A. 50 000

12. Fundiciones de Hie- 

rro y Acero, S. A.( f) 45 000

13. Síderúrgica de Yu- 
catán, S. A. ( e) 40 000

1 284 480 981. 422 733 771

210 000 180 000 147 000

180 000 152 505 124 800

90 000 86 97/ 3 79 858

120 000 80 179 68 733

70 000 46 589 53 324

100 000

129 600 75 226 56 209

90 000 58 943 45 500

60 835

58 000 53 943 49 166

76 680 32 390 21 057

18 000 17 326 9 844

30 322
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CAPACIDAD INSTALADA ( a) PRODUCCION 1978 ( c) 

EMPRESA ACERO LAMINACION ACERO LAMINACION

14. Fundidora de Ace- 

a) Capacidad instalada total de acero, aceros aleados y piezas moldeadas. 

c) Se incluyen 40 894 toneladas de piezas moldeadas. 

d) La producciofi de Aceros de México S. A., está considerada en el total de

HYLSA, S. A., así como su capacidad instalada. 

e) Fundidora de México S. A. produce lingote y Siderúrgica de Yucatán S. A. 
billet, materiales que proporcionan o no respectivas filiales relaminadoras. 

f) El acero producido es utilizado para piezas moldeadas y compra billet para
láminas, varilla corrugada. 

g) Dej6 de producir acero a partir de enero de 1978 y se liquid6 en julio de 1978. 

h) No tiene equipo de laminaci¿ Sn, produce piezas moldeadas. 

FUENTE: Comisi6n Coordinadora de la Industria Siderúrgica. 

ros Tepeyac S. A. 35 000 12 000 23 900 6 500

15. Siderúrgica Nacio- 

nal , S. A. 30 000 9 000 6 600 800

16. Metalúrgica Vera- 
cruzana, S. de R. 

L. Y C. V. 30 000 28 500 28 812 29 323

17. Aceros de Sonora, 
S. A. de C. V. ( g) 30 000 23 000 332 5 963

18. Aceros Industria- 

les, S. A. 26 000 18 000 16 634 13 093

19. Acero Solar, S. A. 18 000 18 000 10 448 7 076

2u. Pacas de Metal y
Laminaci6n S. A. 14 400 12 000 7 900 7 768

21. Ferrolaminados S. A. 14 400 6 000 5 000 3 500

22. Amsco Mexicana, 
S. A. ( h) 8 000 4 000

23. Siderúrgica Poto- 

sina, S. A. 9 100 9 400 3 000 2 200

24. Acero Anglo, S. A. 
de C. V. 2 000 4 800 2 500 2 000

25. Productos Gavaldón
S. A- 1 200 1 500 65 57

a) Capacidad instalada total de acero, aceros aleados y piezas moldeadas. 

c) Se incluyen 40 894 toneladas de piezas moldeadas. 

d) La producciofi de Aceros de México S. A., está considerada en el total de

HYLSA, S. A., así como su capacidad instalada. 

e) Fundidora de México S. A. produce lingote y Siderúrgica de Yucatán S. A. 
billet, materiales que proporcionan o no respectivas filiales relaminadoras. 

f) El acero producido es utilizado para piezas moldeadas y compra billet para
láminas, varilla corrugada. 

g) Dej6 de producir acero a partir de enero de 1978 y se liquid6 en julio de 1978. 

h) No tiene equipo de laminaci¿ Sn, produce piezas moldeadas. 

FUENTE: Comisi6n Coordinadora de la Industria Siderúrgica. 
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El cuadro energético en que se desenvuelve la industria siderúrgica es el

siguiente, por un lado se enfrenta ante la necesidad de importar carbón

para el proceso de alto horno o bien emplear gas natural en la elaboración

de hierro -esponja. Este último factor hace que la di sponibil ¡dad de gas en

el país favorezca la instalación de siderúrgicas semiintegradas cuya base en

el proceso de producción esté en relaci6n directa a la eliminación de carbón

como fuente energética; pero por otra parte, la- dependencia que se tendría

en la provisión de chatarra hace peligrosa lla instalacién de una planta con

esas características. 

A coiitinuación se mencionan algunos datos rPlevantes de las cinco principa- 

les empresas siderúrgicas relaminadoras, asentadas en el Directorio de So- 

cios de la CANACERO: 

1. ACEROS NACIONALES, S. A. Su planta se ubica en Tlalnepantla, Edo. de Mé- 

xico, el capital social asciende hasta 1981 a 225 millones de pesos, el

capital contable a 1 208 809 000. 00 el personal ocupado asciende a 1 992, 

la capacidad instalada es de 235 000 toneladas de acero, los productos

que produce son. alambrón para construcción, alambre para resortes mue- 

bleros, productos de alambre, malla de acero para reforzar concreto, 

cadena. 

2. CIA. SIDERURGICA DE GUADALAJARA, S. A. La planta se ubica en la zona in- 

dustrial de Guadalajara, Jal., el capital socia, asciende a 360 millones

de pesos, su capital contable a 527 millones de pesos, ocupa a 1 000 per- 

sonas. La capacidad instalada es de 220 000 ton. de acero crudo; sus pro- 

ductos son: palanquilla, varilla corrugada grados 30 y 42, barras lami- 

nadas en caliente, perfiles comerciales ( ángulo), perfiles estructurales

ngulo, canal, viga) alambre para refuerzo de concreto, piezas forjadas

de acero ( hasta 31 kg.). 
3. ACEROS ECATEPEC, S. A. La planta se ubica en el km. 19. 5 del camino México - 

Laredo, Tulpetlac, Edo. de México, el capital social es de $ 337' 536 976. 50, 

el capital contable es de $ 465' 327 000. 00, ocupa a 2 005 personas, su ca- 

pacidad instalada es de 110 000 ton. de productos terminados. Sus produc- 

tos son: lingotes destinados a la laminación, palanquilla, varilla co- 
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rrugada grados 42 y 62, barras laminadas en caliente, perfiles comercia- 

les, ángulo y canal, perfiles estructurales, aceros especiales, lamina- 

dos en caliente, tubos, recipientes y tanques para gas, equipo de pro- 

ceso, estructuras, mezcladoras de concreto, rodillos apisonadores, grúas, 

torr,es de transmisi6n de energía eléctrica. 

4. ACEROS DE CHIHUAHUA, S. A. La planta se ubica er, Chihuahua, Chih., su ca- 

pita! social es de 190 millones de pesos, el capital contable de

264' 969 000. 00, ocupa a 1 385 personas, su capacidad instalada es de

72 000 toneladas de productos terminadoS, sus productos son: varfila co- 

rrigada grado 42, barras laminadas en caliente, piezas forjadas de acero

4 700 kg.). 

5. ACEROS ZORSA, S. A. La planta se ubica en La Presa, Edo. de México, el

capital social asciende a 70 millones de pesos, su capital contable a

141 millones de pesos ocupa a 236 personas, La capacidad instalada es

de 70 000 toneladas de productos terminados; sus productos son: barras

lam-inadas en caliente, perfiles comerciales ( ángulo solera T. H y Z). 

2. 2. 3 LA INDUSTRIA SIDERURGICA RELAMINADORA

La industria siderúrgica relaminadora la constituyen aquellas que parten de

la palanquilla, riel o materiales derivados de las empresas siderúrgicas in- 

tegradas y semiintegradas, transformándolo en productos terminados no planos. 

La estructura de comercializaciofl de este tipo de empresas es sencilla para

efectuar ventas directas a precios de fábrica, la sencillez de su equipo le

permite ofrecer perfiles, con medidas y cortes especiales. La industria re - 

1laminadora diversifica la oferta de productos siderúrgicos mediante una gran

variedad de productos que por su costo le resultaría imposible a empresas

de mavor tamaño producirlo, por otra parte las inversiones que realiza aun- 

que son considerables, estin muy por debajo de las requeridas por el sector

intearado y semiintegrado; además origina un uso intensivo de mano de obra, 

al término de 1981 generaba ocupaci6n para 5 161 personas. 
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la productividad de la industria relaminadora entre 1976 y 1981 por persoria
ocupada se elevó de 73 a 81 toneladas anuales. Respecto a la materia prima

esta industria tiene una gran flexibilidad, el uso de rieles de ferrocarril
permite a esta industria tener mejores precios de recuperación pues los de- 
sechan constantemente y son materia prima para las siderúrgicas. Las empre- 

as relaminadoras establecen su equilibrio de fundición- laminaci6n en las
fábricas que producen productos semitermi.nados pues absorbe excedentes de

pa.lanquilla y materiales con defectos físicos ro aptos para se utilizados
oor equipos perfeccionados. De otra forma teridrían que ser retornados a

hornos de fundición como chatarra; así se cumple con la funcio6n de propi- 
ciar el uso intensivo de recursos no renovables. 

A partir de los años cincuentas fue cuando la industria relaminadora perfec- 

cionó la laminaci6n en caliente de varilla de alta resistencia, este adelan- 

to era aun demasiado para la gran industria siderúrgica integrada. La mayo- 

ría de las empresas han financiado sus inversiones en el mercado nacional

de capitales y el quipo empleado es fabricado en el país, en una gran pro- 
porción; el tamaño de los establecimientos le permite ubicarse cerca de los

mercados y de sus fuentes de suministro. Existen empresas relaminadoras en

15 estados de la República, su reducida inversión as! como la operatividad

de sus instalaciones son factor importante para su desarrollo. 

Hasta 1978 estaban registradas ante la Cemisi6n Cnordinadora Siderúrgica, 

44 establecimientos cuya capacidad instaladd fluctúa entre las 1 500 y 60 000

toneladas; cabe destacar que 63. 6% de las empresas tienen una capacidad de

producción inferior a las 10 mil toneladas de acero, porcentaje sumamente

alto, aun cuando no es obstáculo para que participe en el mercado nacional

en 19811 en la siguiente proporcioñ: alambrón 15%, varilla corrugada 8%, per- 

files estructurales 5%, perfiles comerciales 36% y hornos con 32%; la capa- 

cidad instalada total de estas empresas es de 645 400 toneladas de acero en

1978 y para 1981 llega a sólo 700 mil toneladas lo cual indica ausencia de
planes de expansión o apertura de nuevas fábricas relaminadoras. 

los principales problemas que afrontan, es el abastecimiento confiable de pa- 
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lanquilla pues la venta de este producto tanto en México como en otros paí- 

ses es irregular, por ello se hace necesario implementar medidas conducen- 

tes para el aprovisionamiento seguro de este material, una medida adecuada

consiste en qqe las nuevas empresas integradas engloben dentro de su ámbito

de acción a relaminadoras, efectuándose así un factor de complementación

sumamente útil. 

Dadas las necesidades de acero para la última década de este siglo, calcula- 

das en 26. 029 millones de toneladas por la Comisión Coordinadora de la Indus- 

tria Siderúrgica y a las grandes inversiortes que requieren las empresas in- 

tegradas e incluso semiintegradas, se hace recomendable la construcción de

nuevas industrias relaminadoras debido a sus inversiones reducidas y plazos
coi, tos de instalación. A continuación se mencionan las 44 empresas existen- 

tes hasta 1978. 

CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCION DE LAS

EMPRESAS RELAMINADORAS

TONELADAS, 1978

P R 0 D U C C 1 0 N
EMPRESA CAPACIDAD INSTALADA 1 9 7 7 F -T-778

TOTAL: 645 400 301 454 338 927

1. Corrugados y Perfi- 
les Comerciales S. A. 60 000 30 000 30 390

2. Hierro y Acero de] 
Norte, S. A. 60 000 18 929 18 393

3. Cia. Metalúrgica

México 50 000 35 000 35 041

4. Siderúrgica Mexi- 
cana, S. A. 50 000 16 890 19 795

S. Barras y Perfiles
S. A. 50 000 20 112 22 779

6. Mexinox S. A. ( a) 40 000 3 598

7. Fundidora y Lamina - 
dora Anáhuac S. A. 36 000 19 286 31 784
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EMPRESA CAPACIDAD INSTALADA

P R 0 D

1 9 7 7
U C C 1 0

1 9
N

7 8

8. Transformadora de
Acero, S. A. 35 000 22 60, 25 000

9. Perfiles de México
S. A. 25 000 17 400 18 000

10. Aceros de Yucatán, 

S. A. 25 000 15 000 19 317

11. Aceros de Jalisco, 

S. A. 20 000 1. 4 000 13 418

12, Central Laminado - 
r2, S. A. 15 000 7 500 6 982

13. Acero de Fortín, 

S. de R. L. de C. V. 14 000 10 500 11 772

14. Aceros Ahuehuetes, 
S. A. 12 000 7 124 7 015

15. Aceros Pirámide S. A. 12 000 500

16. Laminados y Troque- 
lados Monterrey S. A. 12 000 10 500 12 353

17. Hierro y Acero In- 
dustrializado S. A. 9 500 4 490 3 057

18. Laminadora Iztapa- 

lapa, j. A. 9 500 4 800 6 000

19. Laminadora de] Ba- 
j7lo, S. A. 8 000 3 300

20. Central Maquilado- 
ra, S. A. 8 000 3 000 2 000

21. Perfiles y Varillas
S. A. 8 000 4 250 5 000

22. Industria de Transfor
maci6n Siderúrgica S—A. 7 000 1 500 3 512

23. Aceros Gasa, S. A. 7 000 5 199 5 781

24. Aceros, S. A. 6 000 804 1 400

25. Perfiles Alfa S. A. 6 000 2 000 2 000

26. Industria Laminadora

de Corrugados y Per- 
files, S. A. 6 000 5 062 4 800
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P R 0 D U C C 1 0 N
EMPRESA CAPACIDAD ! NSTALADA 1 9 7 7 1 9 7 8

27. Perfiles Marcel 5 000 3 824 210

28. Aceros Laminados, 

S. A. 5 000 2 500

29. laminadora Orien- 
tal, S. A. 4 500 1 500 2 000

30. Talleres Garcet, 
S. A. 3 500 2 000 2 01)(5

31. Laminadora Cer- 
vera S. A. de C. V. 3 500 1, 400 2 880

32. ESSA- Talíeres In- 
dustriales S. A. 3 500 1 200 2 400

33. Laminadora Tauro, 
S. A, 3 000 1 193 1 500

34. Talleres Preciado, 
S. A. 3 000 1 440 1 800

35. Perfiles Juárez y
Bravo, S. A. 3 000 1 200 1 500

36. Mexicana de Lamina- 
ción, S. A. 3 000 1 650 1 650

37. Laminadora, Solera

y Perfiles, S. A. 3 000 1 200 2 000

38. Lamínadora Urbana, 
S. A. 2 500 1 200 1 500

39, Transfoi-madora de
Hierro en General, 
S. A 2 500 1 200 1 500

40. Laminadora Robles S. A. 2 500 2 000

41. Perfiles Beta, S. A. 2 000 1 000 1 000

42. Laminadora Satélite, 

M. de C. V. 1 500 1 000

43. Aceros Valuarte S.. A. i 500 1 000 1 500

44. Ruiz González y Cia. 1 500 1 500

a) Producción estimáda de los últilnos cuatro rwses. 

FUENTE. Comisi6n Coordinadora de la Ináustr_a Siderúrgica. 
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3. FACTORES ECONOMICOS DE LA SIDERURGIA EN MEXICO ( 1970- 1980) 

3. 1 INDICADORES MACROECONOMICOS DE LA SIDERURGIA

Esta seccjón de] trabajo tiene por objeto resaltar la importancia que tie- 

ne la industria dentro de ciertas variables económicas, por ello se toman

en cuenta: su participación en el PIB y la vinculación directa que tiene

con otros sectores de la economía, el número de establecimeintos siderúrgi- 

cos y su relación participativa en Ía industria manufacturera, el personal

ocupado er. la siderúrgica así como sus remuneraciones y la partícipación de

las acereras en la inyersión pública federal, 

3. 1. 1 CONTRIBUCION DE LA SIDERURGIA AL PIB

Las tasas de crecimiento de] PIB entre 1960- 69 y 1970- 79 experimenta un des- 

enso, pues en el primer lapso fue de 7. 0% cúntra 5. 4% para el segundo; este

decremento en el desenvolvimiento de la economía afectó a actividades económi- 

cas las cuales se vieron imposibilitadas de cristalizar proyectos de invers-,ón

y crecimiento de su capacidad instalada. 

Empero el panorama anterior no se extiende a las actividades económicas con- 

sideradas como prioritarias o básicas, esto es, las industrias petrolera, pe- 

troquímica, eléctrica, de transporte, de fertilizantes y por supuesto Giderár- 

gica; las cuales experimentan tasas de crecimiento superiores al PIB. La in— 

dustria de] acero por ejemplo crece en los períodos 1960- 69 y 1970- 79 a un

promedio anual de 9. 5% y 8. 1%, respectivamente. 

Observando el desenvolvimiento anual de la industria siderúrgica entre 1970

y 1980 se pone de manifiesto que en 2 años, 11971 y 1975. el crecimiento de

ésta fue insignificante, en ambas de 1. 0% coincidiendo este hecho con una

caída de] PIB, pues en 1971 fue de 3. 4% contra 7. 0% de 1970 y en 1975 de 4. 1% 

contra 5. 9% de 1974. En estos años hubo a nivel mundial una recesión econó- 

mica sumamente significativa, la cual afectó a países subdesarrollados como
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México, trastornando los programas de inversi6a de éste; también debe seña- 

larse que fueron períodos de entrada y salida de una administración guberna- 

mental donde a lo largo de dos gobiernos 1970- 76 y 1976- 82) se han presentado

en ambos un descenso en el ritmo de crecimiento del país. Entre 1978 y 1980

encontramos una recuperación substancial de la industria de] acero, sobre

todo en el primer año donde crece 2í. 7%, ello se debe a la ampliación efec- 

tuada en la capacidad instalada de algunas empresas así como avances en la

curva de aprendizaje de SICARTSA quien para 1980 participa ya con el 1. 1% de

la oferta nacional de acero. 

Consiaerando que la actividad siderúrgica es de primer orden en rciación a

otras industrias, su estado de desarrollo yproblemas a que se enfrenta son

un factor decisivo en cualquier programa de industrialización, por ello a pe- 

sar de los descensos en las tasas de crecimiento de] PIB en dos decenios, el

acero y su produccion representan un reto constante para cualquier economía

pues no se puede concebir el funcionamiento y evolución de ninguna industria

sir, una vinculación estrecha con la siderurgia ( cuadros 1 y 2). 

la industria del acero ha participado en promedio anual entre 1970 y 1979 en
el sector industrial 3. 9% y 6. 0% en la industria manufacturera. Tales men - 

tos parecen cuantitativameente paqueños pero se hacen notablemente grandes

cuando se considera que la producción de este metal y producto terminados

son mdteria prima vital para otras industrias o bien son transformadas en

otros artículos, aumentando con ello su valor agregado ( cuadro 3). El ex- 

tendido consumo de sus productos la convierte además en multiplicadora de

empleo en sectores vinculados a las siderúrgicas, trascendiendo con ello aún

más su importancia. 

La clasificación oficial de esta actividad se conforma de acuerdo al catálo- 

go de actividades económicas en las divisiones 2 y 3 correspondientes a las

Índustrias de transformación, en el grupo 34 denominado de industrias meetáli- 

cas básicas y subgrupo 341 en donde se encuentran localizadas las industrias

básicas de] hierro v el acero. Esta Últiraa a su vez se subdivide en tres

grupos: 
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a) Fundición y laminación primaria de hierro y acero ( F. L. P. H. A.) 

b) Laminación secundaria de hierro y acero ( L. S. H. A.) 

c) Fabricación de tubos y postes de hierro y acero ( F. T. P. H. A.) 

Dentro de los incisos a y b ubicamos a las industrias integradas, semiinte- 

gradas y relaminadoras productoras de laminados planos, no planos, piezas va- 

ciadas y forjadas asi` como derívadas; el tercer grupo está vinculado estrecha- 

rsente a la producción de tubería sin costura, con costura y postes. J

Las cifras dadas en la participación de la siderurgi¿ con respecto al PIB men- 

cionados en los cuadros parecen insignifícan es si tomamos en cuenta que el

sector industrial ha participado con 36% y la industria manufacturera con 23. 7% 

en promedio anual entre 1970 y 1979. Hemos de mencionar por, otra parte que

el acero y su producción se relaciona directa e indirectamente en otras acti- 
vidades; el carácter estratégico radica en que su producto se destina básica- 

mente a industrias transformadoras, productores de bienes de inversión',' como

lo demuestra el hecho de que 15. 2% de la producción es consúmida por empresas

productoras de bienes de capital, 50% se destina a la industria de la cons- 

trucción, 19. 3% a la industria del petróleo, 9. 6% a la industria automotriz

y 6. 8% para la producción de artículos y aparatos domésticos. Estas activi- 

dacies engleban una divers4dad de productos (; on diferentes grados de utilidad

en la economía, los cuales van desde la fabricación de una inversión bruta

fija hasta bienes de consumo duradero en cuyos casos encontramos una - Función
32) 

eminentemente popular . Indirectamente se relaciona también con la indus

tria de la alimentación, con los energéticos, con las comunicaciones, con la

vivienda, en los servicios urbanos, con la salubridad, etc. 

La vinculacíón de las industrias del hierro y el acero con el sector alimen- 

ticio por ejemplo, se refiere a la fabricación de implementos agrícolas con.o

arados, rastras, desvaradoras, tractores, etc. Así la demanda de acero aumen- 

t6 entre 1976 y 1981 de 34 000 a 65 400 ton. La actividad primaria demanda

cercas, mallas, comederos y otros utensilios, los cuales naturalmente se ha - 

32) Véase: La Ind. de la Construcci6n y sus Insumos. Análisis y Expecta- 

tivas. F'ebrero de 1981. Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 

Siderurgia, pag. 10- 11. 



52

cen de productos siderúrgicos que pasaron de 57 600 ton. a 90 000 ton. en- 

tre 1976 y 1982. Para la industria pesquera, por ejemplo, se construyeron

903 enibarcaciones de todo tipo en el período señalado utilizando obviamente

los productos ' fabricados por los acereros nacionales( 33). 

Con respecto a los energéticos, las compras realizadas por PEMEX kPetr6,. ecs
Mexicanos) alcanzaron durante el Últirtin quinquenio un volumen de 3. 5 millo- 

nes de ton. que corresponden a la mitad de la producción nacional de acero

para 198U. En la industria eléctrica el apoyo proporcionado por la - indus- 

ti—a siderúrgica es - importante, al respecto debemos señalar que el país es

autosuficiente en la producción de torres de sustento de las redes de trans- 

misión de electricidad, construídas naturalmente con acero nacional. 

En la industria de] transporte tenemos que componentes y refacciones para la
industria automotriz como motores, chasis, cajas de velocidad, remolques, 

muelles, amortiguadores, etc.; se fabrican empleando acero producido en el

país. Una nueva fase con amplias posibilidades debido a la existencia de

una siderurgia nacional fuerte, es la fabricación de locomotoras y la cons- 
trucci6n naval, las cuales absorberian importantes volúmenes de la producci6n

34) 
de hierro y acero

Convendría además tener presente lo siguiente, aplicable al periodo 1916- 82. 

1. Llevar a un niño a la escuela requiere hoy de 60 kg. de acero; I.a educa- 

ción demand6 103 mil ton. de acero en 1981. 

2. El IMSS empleó en el sexenio, 46 mil ton. de acero para construir 3 790

unidades médicas y no médicas, las cuales contaban con 12 mil camas. 

3. El Metro emplea 6 mil ton. de barras de refuerzo por km. o bien 6 ton. 

por metro, así en el sexenio se usó casi 300 mil tcn. de acero. 

4. El drenaje profundo requirió de 510 ton. por km. en el interceptor cen- 

tral y 9 000 ton. para los 22 km. restantes. 
r

La Central de Abastos requirió de 53 t0n. de barras de refuerzo, nkilla

soldada y l¿ mina para cubrir 543 000 n12. 

33) Véase: Ram6n Beteta. Mario. Acero para Alimentos, Energéticos y Comu- 
nicaciones. Primer Foro Nacional de la Irdustria Siderúrgica, pag. 1- 6. 

34i Ram¿Sn Beteta, Mario, Ibid, pags. 7- 8. 
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6. El acueducto de Cutzamala necesitó de 18 000 ton. de barras de refuerzo, 

lámina y alambre de prerefuerzo para 16 km. de túnel y 76 km. de tubos
de 2. 50 mt. de diámetro cada uno. 

7. En 1980 se generaron 540 mil viviendas, una de ellas construída por el

INFONAVIT promedia 830 kg. de acero. Se estima entre 500 y 600 mil ton. 

el acero de refuerzo consumido anualmente por las constructoras, las cua- 
35) 

les son las grandes demandantes en el país

Considerando las cifras anteriores, se pone de manifiesto la gran importancia

que adquiere la industria Siderúrgica en el contexto económico, por ello las

cifras manifestadas en su participación ante el PlB cualitativamente se agran- 

dan, afianzando así a esta industHa b¿ sica en planes progresivos de expansio1r. 

acordes con el crecimiento de] país. 

3. 1. 2 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS SIDERURGICOS

Los establecimientos siderúrgicos a lo largo de ocho años no han manifestado

crecimiento, como suele suceder en otras ramas industriales debido más que

nada a la gran inversión que representa la implementación de proyectos de

esta naturaleza y a su alta relaci6n de capitai- producto que hace inaccesi- 

ble a la mayoría de empresar¡ os la creación coritínua de este tipo de indus- 

tíras. Prueba de ello es que el proyecto siderúrgica más importante en 1976

fue SICARTSA, la cuaÍ comenzó a planearse desde 1972 con una inversión ini- 

cial superior a los 6 mil millones de pesos, aun cuando para 19717 el pasivo

total, que manejaba la empresa en creación ascendía a 15 378. 4 millones de

pesos. Esta industria siendo estatali, hace que la responsabilidad mayorita- 

ria en la producción de acero recaiga en el sector público. 

En promedio, 7. 4% de los establecimientos industriales manufactureros están

dedicados a la producción primaria y secundaria de hierro y acero, as] como
a la construcción de tubos y postes de este material. Entre 1970 y 1977 las

35) Véase: Giménez Cacho, Luis. Acero para Salubridad, Fducaci¿5n, Vivien- 

da y Equipamiento Urbano. Primer Poro NaciOnal de la Industria Sije- 

r(irg- ca, pags. 1- 6. 
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las industrias encargadas de la producción primaria han fluctuado en número
entre 31 y 33, este movimiento se ha debido ya a la creación de nuevas empre- 
sas o bien a la fusión o incluso desaparición de otras. 

Las epcargadas de la laminación secundaría para el mismo período, han fluc- 

tuado entre 43 y 41 y para las encargadas de la fabricación de tubos y postes
el número de establecimientos ha permanecido invariable durante ocho años, 

lo cual implica que este tipo de empresas se han ocupado más que nada en el
crecimíento de las mismas instalaciones o su capacidad instalada. 

Proporcionalmente los establecimientos siderúrgicos más importantes por el

nimero de éstos corresponden a las encargadas de la laminaci6n secundaria

de hierro y acero con 43 en 1973; continuan las fabricantes de fundición y
laminación primaria con 33 en 1977 y por último las que producen tubos y
postes con 19 empresas ( cuadro 4). 

3. 1. 3 PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA

El, personal ocupado en la industria siderúrgica ha crecido 45. 4% entre 1970
y, 1979, comparativamente en la industria nianufacturera el crecimiento es su- 
perior 7. 7% pues para el mismo lapso se incrementó 53. 1%, Este índice de

personal ocupado señala que las empresas encargadas de la fundición y lamina- 
ci6n prirnaria de hierro y acero ha tenido un fuerte incremento en el volumen
de ocupación pues ha sido de 56. 1%; sir. embargo, corresponden a las empresas

encargadas de fabricar tubos y postes el mayor crecimiento en este rubro. 
pues en el lapso señalado creció 57%. Aun cuando los establecimientos de

tipo secundario en la producción de acero son mayores en número, no han mani- 
festado una tasa de crecimiento ue personalí ocupado importante pues ocupan
el tercer lugar al ser de 35. 9% imDlicando con ello un menor ritmo de creci- 

miento en su capacidad instalada y por ende en su producción ( cuadro S). 

Según la Estadística Industrial AnLai, el total de personal ocupado en la in- 

dustria siderúrgica ha pasado de 42 019 personas en 1970 a 61 078 en 1979, 

para e¡ mismo período, los establecimientos de carácter primario se increnlen- 

taron de 13 339 a 20 820 personas, de tipo secundario de 22 600 a 30 710 per- 
sonas y por último, las encargadas de fabricar tubos y postes, de 6 080 a
9 548 personas ( cuadro 6). 
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La proporcén de obreros y empleados ocupados en la industria siderúrgica

es importante ya que nos indica el peso de] área administrativa en la comer- 

cializaci6n y representación social de los productos de hierro y acero. 

En realidad esta industria no solo puede contar con obreros y técnicos calí- 
ficados en la producción de acero, sino además debe contar con personal en- 

cargado de obtener el máximo provecho de la fabricación de productos síderúr- 

gicos, en 1977, por ejemplo habla 14 333 obreros er, la fundición y laminaci6n
Di' imaria de hierro y acero ( F. L. P. H. A.), 19 060 en la ( L. S. H. A.) y 6 098 en

la k F. T. P. H. A.). En cuanto a la cantidad de empleados encontramos para el

mismo añe, 3 504, 5 402 y 2 122 personas respect-1vamente. El mayor nivel de

crecimiento en el personal administrativo corresí)onde al grupo de F. L. P. H. A. 
con 53. 1%, el segundo lugar con 36. 1% a ¡ as encargadas de L. S. H. A. y tercer
lugar a las de L. S. H. A. con 13. 6%. 

Los datos anteriores nos llevan a la conclusión de que las tasas de creci- 

miento del personal ocupado en la industria siderúrgica recaen en gran medi- 

da a través de la contratacidn de personal. administrativo y no en la creación
de puestos de carácter técnico y por ende vinculados estrechamente a la pro- 
ducci6n, pues los incrementos en la cantidad de obreros ocupados está por de- 
bajo de los señalados para el personal, as`. entre 1970 y 1977 este índice ha

sido de 29. 7% para F. L. P. H. A., 6. 9% para L. S. H. A, y de 34. 9% Dara F. T. P. II. A. 
cuadro 7). 

Por otra parte, la participación del total de obreros y empleados siderúrgi- 

cos en la industria manufacturera ha sido en promedio anual entre 1970 y 1977
de 11. 1%, correspondiendo a los años 1975 y 1976 Jos menores porcentajes, pues

fueron de 9. 8% y 9. 9% indicando con ello una contratación menor en el número
de obreros y empleados para la producción de hierro y acero, debido rngs que
nada a problemas financieros de las empresas, acompañado de una baja en el

PIB y a una caída en el mercado siderúrgico mundial, producto de una recesión

generalizada de la economía capitalista, la cual afect6 notablemente a las

actividades productivas ( cuadro 8). 
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Queda señalar Por último que Entre los años 1976 y 1977 se contrat6 un mayor
número de personal en la rama siderúrgica pues en 1975 sólo hubo un incremen- 
to de 3 832 personas pero en 1976 asciende al doble, es decir, a 7 094 perso- 
nas y en 1977 ' son contratadas 6 643 personas. Ello se debe entre otras razo- 

nes a la iniciación de producción de SICARTSA y a la terminación de programas
de ampliaci6n de empresas síderúrgicas integradas y semiintegradas, permitien- 
do la creaci6n de nuevas plazas de erabajo para estos dos años. PosteriorTien- 

te declina Y toma su nivel promedic, en 1978 contratando 2 159 personas y en
1979 a 1600; pero 1980 empero, vuelve a incrementarse notablemente la adími- 
sión de personal elevándose hasta 6 532 personas que ocupan diferentes nive- 
les Pn la industria del acero ( cuadro 9). 

3. 1. 4 REMUNERACIONES Al PERSONAL: OCUPADO EN LA INDUSTRIA
SIDERURGICA

El personal ocupado en la industria siderOrgica entre 1973 y 1980 se incre- 
ment6 en 29 385 personas a 53%, los sueldos y salarios recibidos por éstos
han tenido - in aumento substancial, pues de 1 455 millones de pesos recibidos
en 1973 por 55 547 personas, aumentó a 14 630 millones de pesos en 1980 para
84 932 personas; es decir hubo un incromento de 908% en un lapso de 8 años, 
lo cua¡ nos da anualmente un promed; o de 113. 6%, indicando con ello que es- 
tas percepcíones se duplicaban cada año. Existió en 1976 una contratación

en los sueldos y salarios debido más que nada a la admisión masiva de 7 094
personas más a la nómina de esta industria, pero en 1977 vuelven nuevamente

a incrementarse substancialmeriLe, rio obstante que también para este año son
admitidas gran número de personas. 

LOs sueldos y salar -los medios por pf- rsona ocupada manifestaron por otra par- 
te un incremento de 559% entre 1973 y 1980 pues ascienden de 26 194 pesos a
172 844 pesos, nuevamente se hace notoria la contratación en este rubro ( suel- 

dos y salario medio) en 1976 pues hubo un decremento en las percepciones de
6 797 millones de Pesos, aun cuando en 1977 vuelve a incrementarse a 43 739
illillones de pesos, o 118. 9% más alcanzando con ello su mayor nivel. 
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Tomando en cuenta los salarios, sueldos, prestaciones sociales y utilidades

repartidas entre obreros y empleados de la industria siderúrgica en 1977

ascienden a 6 780. 1 millones de pesos, lo cual representa el 12. 3% de] valor

total de percepciones por los mismos rubros que recibió personal de la indus- 

tria manufacturera. Las retribuciones que por su trabajo eroga la industria

siderúrgica han tenido un promedio de crecimiento anual de 22. 4% entre 1970

y 1977 ( cuadro 9). 

Dado que el obrero y técnico recibe un salario y el empleado un sueldo, en- 

contramos que la proporción de ambos no es equilibrada, esto Quiere decir' 

que son superiores las percepciones por concepto de sueldos, ello lo prueba

el hecho de queen 1977 se destinaron 151 3% perscs de sueldo medio anual

contra 84 596 pesos por salario medio anual. Recordemos por otra parte el

incremento mayor en personal administrativo en relación al de obreros y téc- 

nicos especializados en el área productiva. 

En cuanto a prestaciones sociales tenemos una superioridad manifesta en las

recibidas por el personal siderúrgico con respecto a personal ocupado p,, Y- la, 

industria manufacturera; en 1977 para éstas ascendían a 27 842 pesos contra

32' 370 pesos de las personas ocupadas en la industria de] hierro y acero. 

Ello implica la importancia que se le asigna a este tipo de trabajador, ade- 

más de] mayor nivel de riesgo asumido en su trabajo tanto en labores de ex- 

ploración, extracción, refirtación y produccioñ, de laminados ( cuadro 10). 

Las retribuciones por su importancia que recibe el personal ocupado en la in- 

dustria siderúrgica en 1977, son: 3 460. 9 millones de pesos para la indus- 

tria de L. S. H. A.; de 2 345. 3 millones de pesos para las encargadas de F. L. P. H. A. 

y por último 973. 9 millones de pesos para la P. T. M.A. ( cuadro 11). 

3. 1. 5 PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN LA INVERSION

PUBLICA FEDERAL

La inversión pública federal realizada en el país manifestó un crecimiento

sorprendente en 1970 y 1979, la cual va acorde al papel rector que el Esta- 
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do tiene en la economía; recordemos que el desarrollo al cual aspira el país
se encuentra vinculado estrechamente e. la intervención directa en materia
económica por parte de] sector público. Los programas de inversión implemen- 

tados se han dirigido básicamente al sector industrial como lo demuestra el

hecho de que en. 1979 esta tiene una proporción de 46. 4% de] total invertido, 
un año antes, es decir en 1978 alcanza su máxima participación con 48. 4%, 
equivalente a 104 453. 9 millones de pesos. 

la industria siderúrgica como ya se habla señalado, se considera básica para
cualquier econorría y dado que es una. actividad que requiere de grandes inver- 
siones, ésta Po es de] todo atractiva para inversionistas privados, por ello

en los períodos 1975 y 1976 invierte en esta rama, 8 372. 4 y 7 694. 2 millo- 
nes de pesos, los cuales equivalen a 8, 7% y 7. 1% respectivamente; para estas

fechas entra en operación la primera etapa de SICARTSA, con una capacidad
instalada de 1. 3 millones de ton. de acero absorbiendo en gran medida las in- 
versiones hechas que comparándolas con las realizadas en el sector industrial
en general, alcanza una proporción de 21. 1% y 15. 4% en 1975 y 1976. El año

en que la inversión pública en materia siderúrgica alcanza su nivel más bajo
es 1978, con i 392. 3 millones de pesos ( cuadro 12). 

3. 2 PRODUCCION NACIONAL DE ACERO

la producción siderúrgica ha registrado un aumento de 3 734

11.
82 ton. en un

lapso de 11 años; es decir, de 1971 a 198-1 en donde ha crecido a una tasa
promedio anual de 7. 1%, los mayores montos se registran en 1972 con un ¡ n - 

cremento de 609 781 tan. y en 1978 con 1 174 146 ton., a su vez los menores

porcentajes de participación se sucedieron en 1976 con 0. 48% y 1980 con
0. 54%. 

El incremento señalado para 1974 corresponde a 377 698 ton. de acero 6 7. 4% 

y obedece a una mayor eficiencia t4n lios procesos técnicos de proauccion , es

decir, hay una mayor optimizaci6n en los recursos productivos empleados. Co- 

rresponde además a AHMSA ser la primera empresa en el país y en América latina
que produce 2 045 000 ton., superando con ello la marca, hasta entonces límite
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de 2 millones de ton. de acero; otra empresa sumamente importante en el ramo

es sin lugar a dudas HYLSA, con una producción de 1 127 000 ton. y por últi- 
mo FMSA con 921 000 ton. de acero; tanto lla primera como la tercer empresas

son estatales. Comienza además a funcionar una nueva planta siderúrgica

productora de pélets llamada Consorcio Benito Juárez -Peña Colorada, S. A., 

cuya capacidad instalada es de 1. 5 millones de ton. de esta materia prima

siderúrgica. 

En 1975 se manifiesta un modesto incremento en le. produccí5n, pues 5610 se

eleva 2. 6% con respecto al año anterior, ello se debe en parte a una huelga

en FMSA la cual paraliza sus actividades totalmente, dejando de producir; al

ser solucionado el conflicto laboral la empresa emprende planes de indemniza- 

ción de sus trabajadores, ocasionando también irregularidad en los ritmos de

trabajo reflejándose a la postre en un porcentaje de participación con respec- 

to a años anteriores insignificante. 

La producción de pélets de la planta Peña Colorada, S. A. es utilizada satis- 

factoriamente por las plantas integradas en montos superioresal millón de tone- 

ladas. Nuevar.gente se hacen planes para aumentar la capacidad instalada de

AHMSA, FMSA y otras empresas; por otra parte, debe señalarse que 1975 fue el

año en que de acuerdo a los planes originales, SICARTSA cenleenzara a operar, 

ello no se hizo realidad debido a atrasos en los programas de construcción

de su primera etapa. 

S presentan por otra parte grandes problemas en el abastecimiento de materias

primas para las industrias siderúrgicas semiintegradas y relaminadoras, como

es el caso de la chatarra, cuya producción nacional es escasa quedando como

única alternativa seguirla importando en grandes cantidades. Una salida ade- 

cuada para estos establecimientos es la instalación de plantas de fierro -es- 

ponja como substituto de desperdicios de hierro y acero, a fin de minimizar

la dependencia en este renglón que hace peligrar a muchas industrias por la

irregularidad en el mercado mundial de esta materia prima. 

Debido a los múltiples problemas que enfrenta en el aspecto tecnológico la

sidertirgia, el 13 de mayo de 1975 por decreto presidencial se crea el Ins- 

tituto Mexicano de Investigaciones Siderúrqicas, cuyas aportaciones en el
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futuro serán de gran trascendencia para la evolución de estas industrias, 

sobre rodo en lo referente a la máxima utilizaci6n de las materias primas

dispon-Ib1ps y la adecuación técnica acorde con las exigencias propias de la
producción raciona] . 

En 1976 hay un* crecimiento mínimo de sólo 0. 48% correspondiente a 25 744 ton. 
debiéridose básicamente a la inexistencia para este año de programas de amplia- 

ci6n_ Sin embargo, es significativa la entrada de SICARTSA al mercado side- 

rúrgico; esta empresa por su magnitud causó gran expectación y motivó encona- 

dos debates cuestionando su existencia. Siendo de propiedad estatal, fue

criticada aún por AHÍVISA perteneciente también al sector público; sin embargG, 

su participación en la producción nacional fije insignificante, pues sólo fue
36) 

de 5 mil ton. 

En 1977 comienza a operar los programas de ampliación de la capacidad insta- 

lada implementadcs desde 1975, HYLSA crea una planta de reducción llamada

2. P. en Puebla; el alto horno # 5 de AHMSA avanza en su curva de aprendizaje; 

igualmente sticede con SICARTSA quien incrementa su producción, participando

con 4. 7% en la oferta nacional de acero. 

Debido a la creciente demanda de acero las empresas se ven obligadas a meder- 

nizar sus instalaciones nuevamente, con el objeto de estar en situación de

proveer mayores cantidades de acero, l-uya responsabilidad recae b¿ sicamente

en las siderúrgícas integradas. Es en este año cuando operan con mayor in- 

tensidad los llamados convertidores de oxígeno GOF, quienes desplazan progre- 

sívamente al sistema SIEMENS- MARTIN, quien Únicamente participa con 29%--, ello

hace- posible incrementar la productividad de la industria, así por primera

vez en la historia siderúrgica de] país se producen 532 300 ton. de acero en

el mes de noviembre, un mes antes, octubre, sp. logran medio millón de ton. 

La cifra mínima de producción para este año se sucede en el mes de febrero, 

cori 417 700 ton, en donde se suceden conflict.os laborales que perjudican la

labor diaria de la empresa. 

36) Véase. Trillo, Benjamín. " La Industria Siderúrgica Mexicana". Suple- 

mento de la revista de Comercio E,- terior, abril de 1976, pag. 75. 
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En 1978 nuevamente se registra una producción mensual sumamente alta, entre
octubre y noviembre se fabricaron más de 600 mil ton.; además es en este año

cuando se sucede un incremento de 20. 9% en la oferta nacional de acero. En

relación al año anterior se produjeron 1 174 146 ton. más, cristalizando así

los diversos programas de modernizacioñ de las plantas, los cuales incidieron

directamente en el logro de una mayor productividad. Se iniciari por. otra par- 

te, nuevos planes de amplíación en Peña Colorada cuya segunda etapa peripitirá
aumentar su capacidad instalada en 9 millones de ton. de pélets. 

En 1979 se llega por fin a una producción superilor a los 7 millnnes de ton., 
y se modifica el esquema tradicional orqanizativo de la industria siderúrai- 

ca con la creación de SIDERMEX, el 20 de noviembre de 1979, la cual agrupa
en un solo organismo a las tres empresas estatales, esto es, AHMSA, FM.SA y
SICARTSA, con el objeto de lograr un máximo aprovechamiento de los recursos
numanos, financieros y materiales con que contaban. Se in1cuye además la ac- 

tividad siderúrgica en el curso de una planeaciofi global, haciendo realidad

con ello postulados de] Plan Gobal de Desarrollo y Plan Nacional de Desarro- 
lo Industrial. 

Corresponde a 1980 nuevameinte afrontar problemas en el transporte de mater¡ as
primas por ferrocarril, hay suspensión temporal de energía eiéctrica y con- 
flictos laborales en AHMSA en una de sus plantas. Tal irregularidad en las

operaciones ordinarias de las siderúrqicas no impidieron sin embarge que la
producción tuviera un incremento de 38 815 ten. En 1981 hay un crecimiento
de 6. 2% o 448 931 ton. más para llegar a un total de 7 605 000 ton. de acero

cuadro 13). 

3. 2. 1 PRODUCCION NACIONAL DE ACERO POR GRUPOS DE EMPRESAS

A lo largo de diez años, es decir, de 1971 a 1981, la participación de la in- 
dustria siderúrgica integrada ha sido fundamental en la producci6n de acero
nacional, cor, un promedio de crecimiento en su producción anual de 268 828
ton., participa con 85% en el mercado siderúrgico. El 15% restante corres- 

ponde a las industrias semiintegradas y relaminadoras, que como habíam.s di- 
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cho con anterioridad su funciCin es más especifica y se dirige básilcamente a

la trnsformación de] acero en una gran cantidad de artículos-, el promedio de
crecimiento anual en su producción ha sido de 64 696 ton., 4 veces menor que

el registrado ' por las empresas integradas ( cuadro 14). 

El sector siderúrgico integrado ha realizado esfuerzos significativos para
aunientar substaricialmente la producción de acero a través de invers-i0nes
cuantioEas, así entre 1977 y 1982 este subsector habrá invertido a precios
corríentes 93 mil millones de pesas. Por otra parte, la productividad se

ha incrementado, pues si en 1979 se requerían de 1 410 kg. de acero para
producir 1 ton. de productos terminados, en 11981 sólo se hizo necesario de

1 270 kg. Entre las ampliaciones programadas más importantes tenernos las
de HYLSA que en 1987 pi-oducirá 4 millones de ton. anuales, de igual forma, 
AHMSA elevará su capacidad de producción a 4. 2 millones de ton. para fines

37) 
de 1982

Otro de los proyectos contemplados y además el más ambicioso es la creación
de una nueva planta en el Golfo de México, en Altamira, Tamps, con una capa- 
cidad total de 6 millones de tori. y que se implementarS en 3 etapas de 2 mi- 
llones de tonel.adas cada una, la cual prodúcirá tedo tipo de laminados pla- 
nos y no planos. 

Respecto a la industria semiintegrada, ésta se dedica a la producción de
aceros estructurales, varilla ucirrugada, redondas comerciales y aceros es- 
pecia! es; siendo estas empresas complementarias de las integradas y que tra- 
bajan en áreas en donde las grandes plantas no lo harían por cuestiones de
costo, se explica el por qué no asume cuantitativamente mayor participación
en la producción nacional de acero. Este tipo de instalaciones permite una

integración horizontal sumamente efectiva en la rama siderúrgica logrando
con ello un aprovechawento máxino de los subproductos siderúrgicos produ- 
cidos por las empresas integradas. 

37) Véase: Leipen Garay , - Jorge. La Industria Siderúrgica Integrada, 
Evoluci6n y Perspectivas. Primer Foto Nacional de la Industria
Siderúrgica, pags. 4- 7. 
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3. 2. 2 PRODUCCION NACIONAL DE ACERO POR EMPRESAS

Como ya se había señalado con anteríoridad, son 5 las plantas siderúrgicas

integradas existentes en el país, AHMSA, HY.-,SA, FMSA, TAMSA y SICARTSA; esta

última es la más reciente pues comenzó a operar apenas en 1976. La partici- 

pación de la primera empresa rrencionada en el mercado de acero nacional es

sobresaliente y de hecho se coloca por su monto de producción en el primer

lugar, en 1981 por ejemplo produjo 2 424 O' DO ton. o 31. 8% de] total nacional; 

debe destacarse sin embargo que en 1977 esta participación fue de 39. 2%, por

lo cija] a ] o largo de cinco años ha descendido su actuací6n en 7. 3%. 

HYLSA se coloca como la segunda empresa siderúrgica integrada en importancia, 

con una participación promedio entre 1977 y 1981 de 22. 1% en la oferta la- 

cional de acero. Esta empresa, de propiedad privada, emplea un proceso téc- 

nico denominado sistema HYL, el cual transforma el minera] de hierro en fie- 

rro -esponja a través de la reducción directa de ésta por medir, del empleo

de gas natural. Cuenta con 4 plantas de reducción directa en operación des- 

de 1975 y su avance en matería tecnológica le ha permitido exportarla con

éxito, de modo que existen 23 plantas HY1- en el mundo, con una capacidad

instalada total de 10 miilones de toneladas de acero anuales. 

FMSA que fue la primer planta siderúrgica integrada de] país y de América

Latina ocupa el tercer lugar por su producción de acero, en 1981 por ejem- 

plo, produjo 961 000 ton. o 12. 7% de] total nacional. Corresponde a 1979

la menor cantidad de acero producida pues fue de 888 000 ton. 6 12. 4% de] 

gran total. Su promedio de participación entre 1977 y 1981 ha sido de 12. 9% 
anual . 

E«1 cuarto lugar por la producciór, obtenida corresponde a SICARISA, complejo

siderúrgico instalado en Cd. Lázaro Cárdenas, Mích. y en suma, la más recien- 

te en esta materia; al igual que AHMSA y FMSA, es de propiedad estatal y es- 

tá llamada a ser en la década de los ochenta la primer planta productora de

acero en el país. El promedio de participación entre 1977 y 1981 es de 9. 1%, 

hecho sorprendente dado que inicia sus operaciones en 1976. La producción

obtenida a través de tan pocos años a diferencia de las otras empresas, ha

sido creciente, debido más que nada a la modernidad de sus instalaciortes y

a avances espectaculares en la curva de aprendizaje; la primera etapa, ac- 

tualmente en función se destinó a la producción de laminados no planos, la
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segunda etapa en construcción completará una capacidad instalada de 3. 61, mi- 
llones de ton. y se dedicará a la fabricación de laminados planos únicamente. 
El quinto y Ultimo lugar corresponde a TAMSA quien promedia entre 1977 y 1981
6% de participación en el mercado nacional; sin embargo la importancia de es- 

ta industria no se mide tan solo por la cifra mencionada, dado que esta ein- 

presa es de hecho la primera empresa productora de tubería sin costura en el
país desde 5 hasta 457. 2 mm. de 0, cuya aplicación práctica se da casi con
exclusividad en la industria pet.rolera. Al respecto debemos anotar una baja

en su producción en 1980 de 43 mil toneladas con respecto al año anterior; 
s, -in embargo al igual que otras empresas siderúrgicas se nota un decremento
a lo largo de 5 años en sus fuentes de producción, el cual aunque mínimo
podria resuitar indicativo a largo plazo ( cuadro 15). 

3. 2. 3 CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA

La capacidad instalada total de la industria siderúrgica hasta 1979 ascendía
a 9. 389 millones de toneladas, el orden de importancia para cada empresa es
el mismo que el asignado por los montos de- producción de ésta. Se ha calcu- 

lado que el uso de las instalaciones ¿iptirrías debe ser de 90%, por tanto, ana- 

lizando los niveles de aprovechamíento entre 1976 y 1979 encontramos que son
HYLSA y TAMSA, empresas particulares, las que promedian el, lapso indicado

901 y 91- 2% respectivamente, ello nos indica el máximo uso de su capacidad
instalada, por lo cual cualquier increnlento en la producción programado en
el futuro, estará sobre la base de una ampliación o bien a través de la crea- 
ción de empresas filiales. 

AHMSA siendo la primer empresa productora de acero en el país, tiene todavía

un margen de aprovechamiento en sus instalaciones de 11. 6% en 1979, ello quie- 
re decir que aún no alcanza el máximo de utilización en su equipo; este mar- 
gen sin embargo es mínimo por lo cual deberá emprender nuevos programas de
ampliación aun cuando al considerar lo gigantesco de esta empresa, ampliarla

más, 
podría resultar a largo plazo incosteable para el establecimiento y

el Gobierno Federal. 
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FMSA aprovecha en 1979 sólo el 63. 3% de su capacidad instalada, su problema

principal consiste en la modernización integral de sois instalaciones para

así partícipar más ampliamente en la producción nacional de acero. 

Corresponde nuevamente a SICARTSA una creciente utilización en su nivel de

aprovechamiento de las instalaciones, ello se debe a que cuenta con equipo

nuevo; la curva de aprendizaje seguido por la empresa avanza con rapidez, 

de modo que de 1977 a 1979 emplea 20. 2%, 44. 01. y 49. 7% por año; se espera

a mediano plazo logre mayor -es niveles de participación en la producción si- 

derúrgica nacional

Las empresas semiintegradas que participan con 15% de la producción total, han

logrado avances significativos en el nivel de aprovechamiento de su equipo, 

pues en 1976 emplep. 57. 6% y para 1979 el 75. 6% a pesar de los múltiples pro- 

blemas a que se enfrenta esta industria, uno de ellos, el más significativo, 

es el abastecimiento regular de chatarra empleada como materia prima para

obtener acero ( cuadro 16). 

3. 2. 4 PRODUCCION NACIONAL SIDERURGICA

La producción nacional siderúrgica abarca la fabricación de laminados no

planos, planos, tubos sin costura y Oiezas vaciadas y forjadas, W como
derivadas; a grandes rasgos se presenta la siguiente división de cada una

de ellas, aún cuando en el anexo estadístico se presentan con mayor deta- 

fle ( cuadro 17). 

a) Laminados no planos: alambr6n, varilla corrugada, perfiles comerciales, 

perfiles estructurales y barras. 
b) Laminados planos: plancha o placa, lámina en caliente, lámina en frío

y lámina de acero inoxidable. 

c) Tubería sin costura: para conducción ( uso petrolero), para ademe petro- 

lero ( cassing), tubos para producción ( tubing), tubos para perforación

dril]- pípe) y tubos para caldera. 

d) Piezas de acero vaciadas y forjadas. 
e) Productos derivados: tubos con costura, alambre, lámina galvanizada y

hojalata. 
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La relación de producción de acero y producción de productos terminados si- 

derúrgicos en 1980 alcanza su máxima utilización con 85. 3%, la más baja

se regisira en 1977 con 75. 8%; en promedio entre 1974 y 1981 la relación

fue de 80%, q4eriendo decir con ello que de una barra de acero o lingote sólo

es utilizable ei porcentaje señalado, el 20% restante se pierde en el proceso

de producción itecesario para obtener lam.inados, 1 Al respecto debenes señalar

que confGrw avance la tecnología siderergica será Dosible aprovechar más ín- 

tegralmentp el acero procucido, esta economía en una producción a escala re- 

dundará definitivamente en la reducción de costos para esta industria básica. 

La tasa de incremento de la producción siderúrgica entre 1971 y 1981 ha sido
de 7. 7%; analizando anualmente encontramos una irregularidad en los montos

obtenijos en el lapso ya mencionado, el porcentaje más alto se logra en 19/ 2

con 13. 9% en relación al año anterior y en 1978 con 22. 1% con respecto a 1977, 

recordemos que este octavo año se distingue en especial por los altos niveles

de producción rrensual obtenidos entre octubre y noviembre por las empresas
integradas, en especial de AHMSA; ello se debió a una mayor productividad

en el trabajo lograda a través de la medernizaci6n de las instalaciones, ¡ ni- 

ciándosenecesariamente en una oferta nacional de acero mayor y por ende en la

obtención incrementada de productos siderúrgicos. Los montos más bajos se

registran en 1976 con - in decremento de 0. 04%, debido básicamente a la inexis- 

tencia de programas de ampliación ejecutables para este año, por el -lo incluso, 
la producción de acero alcanza apenas ur. incremento de 25 744 ton. y tina re- 
lación acero -producto terminado bajo, de 76. 8%; el Ünico proyecto nuevo fue

SICARTSA quien oficialmente comienza a producir en este año aunque con un

mento insignificante, por lo tanto no tuvo la capacidad de inferir favora- 

blemente en la producción nacional de productos siderúrgicos. De igual for- 

ma en 1981 sólo hay una elevación en la fabrícación de éstos, de 1. 6% con

respecto al año anterior ( cuadro 17- A). 
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3. 2. 4. 1 PRODUCilION NACIONAL DE LAMINADOS NO PLANOS

la producción de laminados no planos ha tenido una tasa de incremento anual

de 9. 2% indicando con ello un crecimiento firme en la fabricación de produc- 

tos no planos en el país, de los cuales debemos señalar, sólo incluye a los

principales, esto es, alambrón, barras, perfiles comerciales, perfiles es- 

tructurales y varilla corrugada. Corresponde a la industria siderúrgica in- 

tegrada la mayor participación en este rubro, crono] 6gicamen e se ha incremen- 

tado, así en 1971 fue de 51% y para 1981 de 61%, 

La industria siderúrgica semiintegrada ocupa el segundo lugar, con una par- 

tic.ipación promedio de 29% en el mismo período; al resDecto debemos señalar

que hay una declinación de este grupo de empresas en la producción de produc.. 

tos no planos pues en 1971 fue de 30% y en 1981 de 25%. 

El tercer lugar está ocupado por la industria relaminadora quien al igual que

las empresas semiintegradas ha experimentado un decremento en los montos pro- 
ducidos, en 1971 por ejemplo participa con 19%, los puntos más bajos se re- 

gistran en 1978, 1979 y 1980 con 11% evi cada uno de ellos para luego tener

un ligero levante en 1981 con 14%. 

Tomar.do en cuenta las tasas de incremento anual en la producción de lamiria- 

dos no planos observamos un gran dinamismo en la fabri caci6n de éstos por

parte de la industria integrada quien al terier ( in equípo más m.oderno y mejor
disponibilidad de materias primas asegura una participación mayor en el mer- 
cado nacional. Por otra parte, las industrias semiintegradas y relaminado- 
ras en un lapso de 1971 a 1981 han declinado su producción en este rubro; los

mayores montos se realizan en ambos en 1971 con 30% y 19% respectivamente y
en el transcurso de este periodo sólo han podido repetir el mismo porcentaje

en un número contado de años para declinar en 1. 981 ( cuadros 18 y 19). 

A. RODUCCION NACIONAL DE VARILLA CORRUGADA

La producción nacional de varilla corrugada ha tenido una tasa de crecimiento
promedio anual de 11. 8%, por ello ocupa el primer lugar del grupo de lamina- 
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dos no planos. Los montos obtenidos por "¡ as siderúrgicas entre 1971 y 1980
han ascendido de 552 mil toneladas a 1 510 000 ton., casi triplicando su

producción en un lapso de tan sojo nueve años. 

Corresponde a. la industria siderúrgica integrada la mayor producción de este

producto, en 1971 por ejemplo participó con 46. 1% y en 1980 con 67. 8% que. es
a lo largo de este período el mayor monto obtenido. El segundo lugar corres- 

por.de a las empresas semiintegradas con 24. 1% en 1980 y el tercero a las rela- 
rainadoras con 7. 9% en el mismo año, 

Debeines señalar que tanto semiintegradas como rela.iminadoras han declinado su

oferta de este producto a razón de 37. 3% en 1971 a 24. 1% en 1980 para las

primras; y para las segundas de 16. 1% a 7. 9% en el mismo lapso. En camblo, 

las inl.egradas participan en forma creciente, aumentando su producción de
46. 1% a 67. 8% en el mismo periodo. 1, importancia que dquieren estas empre- 

sas se debe a las grandes y modernas instalaciones con que cuentan, hacien- 

dr, que paulatinamente se conviertan en responsables mayoritarias en la fabri- 
cación de varilla corrugada utilizada preferentemente por la industria de la

construcción, la cual es una de las grandes demandantes de acero en el país. 

los gruesos o calibres con que son fabricadas las varillas varían de 5116

de pulgada a 1 112 pulgada de diámetro con grados de dureza de 30, 42, 52 y
60. La importancia que va adquiriendo la producci5n de este artículo en sus
diferentes tamaños ha sido creciente; fue hasta 1, 979 cuando comenzó a produ- 

cirse una gran variedad de tipos, esta diversificación por ejemplo, en el

año señalado nics indica que se han hecho en todos los diámitros señalados

en grado 30 y 42 los más comunes en la edificación de casas y también en gra- 
do 60 que es alta resistencia. Al respecto debemos decir que la generaliza- 

ción en el Liso de] último tipo de varilla mencionado redundaría en rendimien- 

tos superiores tanto a la empresa siderúrgica como a la industMa de la cons - 
1trucción, debido a su versatilidad y durabilidad, así se eliminarian gradual- 

mente otros tipos y la materia prima gastada en su fabricación podría emplear- 

se en otros rengiones productivos en donde aún hay faltantes que afectan di- 
rectamente a actividades vinculadas con el acero ( cuadro 20). 
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B. PRODUCCION NACIONAL DE ALAMBRON

La producción de alambrón ocupa el segundo lugar en el grupo de laminados no

planos pues su fabricación participó en 1980 con el 20. 3% de] total; su tasa

de crecimiento promedio anual es de 7. 9% entre 1971 y 1980. Por grupos de

empresas, el primer lugar corresponde a lai: industrias integradas que en 1930

producen 421 mil toneladas 6 70. 3%, al respecto debemos señalarun ; ncremento

constante a lo largo de 9 años por parte de estas plantas. El segundo lugar

lo ocupa la industria semiintegrada con 24. 4% de] total en el mismo año y por

último la industria relaminadora quien participa con 5. 2%, debe mencionarse

una ' recuperaci6n sustancial por parte de ésta, pues recupera el nivel de pro- 

ducci6n alcanzado en 1972, su más bajo mGnto se registra en 1979 con sólo

2 mil toneladas. 

Este producto siderúrgico tiene varios usos: para trefilaci6n que consiste

en la fabricación de alambres de diferentes gruesos a partír de barras redon- 

das, para construcción, para forja y para electrodos; en 1979 la proporción

de producción de éstas fue de 86. 5%, 8. 7%, 2. 6% y 2. 1% respectivamente ( cua- 

dro 20). 

C. PRODUCCION NACIONAL DE PERFIIES COMERCIALES

La producción nacional de perfiles comerciales ocupa en 1980 el tercer lugar

de] total de laminados no planos con 10. 9%, por otra parte la tasa de creci- 

miento promedio anual en la fabricación de estos productos entre 1971 y 1980

es de 6. 6% por lo cual pasa de 180 mí] toneladas a 322 mil toneladas en este

lapso. 

Los perfiles comerciales o ligeros están compuestos por laminados en calien- 

teenforma de ángulo y solera principalmente y laminados en frio, básicamen- 
te solera. Corresponde por su producción ocupar el primer lugar a la indus- 

tria integrada con un promedio de 42. 6% entre 1971 y 1980; el segundo lugar

está destinado a la industria relaminadora con una participación promedio de

38. 4% en el mismo lapso y el tercer lugar a la industria semiintegrada que
promedia 18. 7%. 



70

Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio anual nos indica un mayor di- 

namismo en la industria semiintegrada lo cual implica incrementos muy impor- 
tantes en la producción de perfiles comerciales, su tasa fue de 16. 7%, por

lo cual fue posible pasar de 26 mil toneladas a 105 mil toneladas entre 1971. 

y 1980, de seguir esta tendencia a mediano plazo, podría ocupar el primer

lugar en la fabricación de laminados no planos ( cuadro 20). 

D, P.RODUCCION NACIONAL DE PERFILES ESTRUCTUMIES

La fabricación de perfiles estructurales ocupa el cuarta lugar dentro de] 
grupo de laminados no planos, la prodacción de estos artículos en 1980 per- 

miti6 participar con el 10. 1% de] total, por otra parte, manifiesta una tasa

de crecimiento promedio anual entre 1971 y 1980 de 9. 6% sólo superada por la

correspondiente a la varilla corrugada que fue de 11. 8%. 

Estos se componen de ángulo, canal, vigas fabricadas en medidas especiales

y normales y otro tipo de perfiles como el Z, T, H, etc., todos ellos vincu- 

lados; a la industria de la coristrucción. 

importancia que tiene la industria semiintegrada en este rubro es sobre- 

saliente pues es la primera productora de perfiles estructurales a nivel
nacional; su tasa de incremento pr(tmed-¡o anual es de 19%, lo cual le permi- 

ti6 pasar de una producción de 31 ir¡] toneladas en 1971 a 119 mil tonelad?s
en 1980. Su participación a lo largo de este período ha sido as(.endente Y
para el último año señaladG ofrece el 49. 8% M total . 

El segundo lugar lo ocupa la industria integrada con una producción equiva- 
lente a 45. 4% en 1980; la tasa de incremento promedio anual es modesta pues
es de 4. 8%, lo cual ímplica que la fabricación de estos productos resulte

difícil para grandes plantas impedidas de dar mayor versatilidad a su equi- 
pe. Por otra parte la integración horizontal que existe en la industria si- 

derúrgica permite un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles, así

como una diversificación en la producción en esta rama. 
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Por último, el tercer lugar es ocupado por las relaminadoras quienes han te- 

nido una tasa de crecimiento promedio anual de sólo 2% aun cuando en 1971

participó con 11 mil toneladas o el 8. 3%. En 1972 duplica su producción y

obtiene 23 mil toneladas o 15. 5%; este año es el más importante para esta

industria en la producción de perfiles estructurales, posteriormente tiene

altibajos y termina en 1980 con un monto de 14 mil toneladas participando

por tanto con el 4. 8% de] total. 

Es muy importante la aportacio6 de la siderúrgica a la producción de canales

cuya tasa de crecimiento es de 11% y de viga con 10.

12%; 
en cuanto a la fabri- 

cación de ángulos tenemos a lo largo de 9 años que su mayor monto lo realizó

en 1975 con 43 167 toneladas para de ahí declinar en 1980 a 19 643 toneladas, 

cifra similar a la obtenida en 1971 que fue de 19 439 toneladas; en suma la

industria siderúrgica no ha manifestado demasiado interés en la fabricación

de ángulo debido a la presencia de substitutos como el aluminio ( cuadro 20). 

E. PRODUCCION NACIONAL DE BARRAS

La tasa de crecimiento anual fue de 7. 2% entre 1971 y 1980, el mayor dinamis- 

mo lo muestra la industria semiintegrada y relaminadora; por otra parte, las

plantas integradas manifiestan una oferta invariable en este tipo de produc- 

tos. 

La producción de barras en 1980 ocupa el quinto lugar con una participación

de 6. 9%, la fabricación de estos productos muestra equilibrio entre los tres

grupos de empresas. El promedio mostrado en el período ya señalado nos indi- 

ca que las ind ustrias semiintegradas ocupan el primer lugar con 37%, el se- 

gundo lugar corresponde a la industria integrada con 36. 6% y el tercero a la
industria relaminadora con 26. 2% ( cuadro 20). 
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3. 2. 5 PRODUCCION NACIONAL DE LAMINADOS PLANOS

La producción de laminados planos en el país es realizada en un 100% por las

industrias integradas, debido a los altos costos que representa la fabrica- 
ci6n de estos productos; los principales artículos dentro de este rubro son: 
a) Plancha con espesor mayor a 4. 75 mm. 6 3/ 16". 
b) Lámina en frío. 

c) Lámina en caliente. 

d) Lámina de acero inoxidable. 

10.5 principales consumidores de este producto entre 1970 y1978 son: las in- 

duftrias productoras de tubos con 12% anual, la industria galvanizadora con
12%, la industria del petróleo con 8. 7%, las fábricas de autopartes con 7. 6% 

y la de materiales para el autotransporte con 7. 1% ( cuadro 21). 

La tasa de crecimiento promedio anual de la producción de laminados planos

es de 7% entre 1971 y 1981, por lo cual de 1. 494 millones de ton. se pasa a

2. 950 m4llones de ton. respectivamente ( cuadro 18). 

El porcentaje promedio de participación en la producción nacional de produc- 
tos siderúrgicos planos nos indica que ha sido de 49. 6%; es decir, la mitad

de éstos se ha empieado en la fabricación de pliacas y Mminas de diferentes
tipos los cuales a su vez son materia prima para industrias productoras de
bienes de capital principalmente; la industria de la transformación recibe
en gran medida este tipo de artículos, dándole así características estraté- 

gicas que debe ser tomadas en cuenta en la planeación siderúrgica. La más

alta participación se registra en 1972 con 51. 9%, año que en todos los as- 

pectes resultó extramadamente favorable para las industrias del hierro y el
acero. 

El desenvolvimiento mostrado por la industria integrada en la producción de
laminados planos en lo general no responde a la importancia que tienen és- 
tos, pues ha sido irregular, en 1975 se produ,Jeron 44 mil toneladas meflos
con respecto al año anterior, por ello se obtuvo sólo 2. 082 millones de

toneladas contra 2. 126 millones de ton. y para 1976 se torna más crítica

la situación pues sólo se obtuvo una producción de 1. 919 millones de ton. y
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se experimenta un decremento de - 7. 8%. Hay una recuperación substancial en

1978, en donde se incrementa en 26. 8% con respecto al año anterior, obtenien- 
do así 2. 610 millones de ton., pero hasta 1981, esta producción decrece pro- 
gresivamente en 8. 5% en 1979, en 3. 6% en 1980 y finalmente en 0. 4% para lle- 
gar a un total* de 2. 950 millones de ton. ( cuadro 18). 

De los productos planos mencionados, la producción de lámina en frío ocupa

el primer lugar, la plancha o placa el segundo, la lámina en caliente el
tercero y por último, la lámina de acero inoxidable que comienza a fabri- 
carse hasta 1979. 

A. PRODUCCION NACIONAL DE LAMINA EN FRIO

la producción de lámina en frío promedia entre 1971 y 1980 el 48. 9% de] to- 
tal de laminados planos. Este producto se presenta comercialmente en rollos

y en hojas en diferentes calibres y presentaciones, se usa para hojalata y
por tanto se vincula al envasado de productos alimenticios, como lámina gal- 

vanizada, emplomada y con otros recubrimientos. 

En 1977 se da el mayor incremento en su producción, se obtienen 144 mil ton. 

más que el año anterior para llegar a 1. 098 millones de ton. que corresponde
al 53. 4% del total. En 1975 a su vez se sucede una baja y se tiene un por- 
centaje de decremento significativo, de 5. 9% 6 60 mí] toneladas menos que el

año anterior, para llegar a 948 mil ton. 

En 1980 la participación de la lámína en frío en el total de productos planos
asciende a 48. 7% equivalentes a 1. 431 millones de ton. La tasa de crecimien- 

to promedio anual entre 1971 y el año señalado es de 7. 2%. Este producto, 

como ya se habla señalado es empleado para la elaboración de hojalata, el
cual es un producto siderúrgico derivado, también se galvaniza, emploma y
se le da otros tipos de recubrimientos ( cuadro £22). 
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B. PRODUCCIONSACIONAL DE PLANCHA

La tasa de crecimiento promedio anual de la producción de plancha es de 5. 1%, 

entre 1971 y 1980; este producto se fabrica en espesores mayores a 3/ 16" 6
4. 75 mm. y es ampliamente utilizado por los fabricantes de tubería, por la
industria de la construcción y la industria transformadora productora de
bienes de capital. 

La producción de plancha promedia entre 1971 y 1980 el 29. 2% de] total de

laminados planos; en este periodo, los porcentajes de decremento más bajos

se suceden en 1973 con 0. 5% con respecto a 1972, en 1976 es el año más difí- 

cil en la producción de este artículo pues de 670 mil tcn. obtenidas en 1975

se registran ahora sólo 544 mil ton., el decremento es de 18, 8%; en 1980 se

tiene nuevamente una disminución de 4. 1% con respecto al año anterior. Co- 

rresponde a 1979 el mayor monto pues es de 776 mil ton. que son 12. 7% más

con respecto al año anterior ( cuadro 22). 

C. PRODUCCION NACIONAL DE LAMINA EN CALIENTE Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

La producción de lámina caliente que se presenta comercialmente en rollos y

hojas como la lámina en frio, ocupa el tercer lugar de importancia dentro

de] grupo de laminados planos, su promedio de participación entre 1971 y

1980 es de 21. 5%. 

La tasa de crecimiento en promedio anual entre 1971 y 1980 es de 12. 4% que

es la más alta registrada para productos planos, implicando con ello una

creciente importancia de este producto dentro de] grupo. Es en 1976 y 1977

en donde se obtienen decrementos en la producción, en el segundo año mencio- 

nado se producen s6lo 402 mil ton., que es el más bajo; posteriormente se

recupera y para 1980 participa con 25. 5% equivalente a 749 mil ton. del to- 
tal de laminados planos. 

Por otra parte, la producción de lámina de acero inoxidable en 1979 y 1980

con 13 mil y 12 mil ton. respectivamente, responde a las exigencias especí- 
ficas de algunas industrias quienes lo han demandado' en cantidades que osci- 

lan entre las 10 mil y 27 mil ton. México ha quedado rezagado con respecto



75

a la fabricación de aceros especiales, la única presentación aczual es en

forma de lingote y de laminados no planos; cuando minimamente debería pro- 
ducir lámina cromada, planos inoxidables y planos al silicio ( cuadro 22). 

Durante el lapso 1972 a 1976 la producción de lingote de acero especial cre- 

ció a una tasa media de 26. 7% anual para 1977 declina a 20. 3% y en 1978 co- 

rresponde a 13. 7% indicando con ello una baja en la producción de este pro- 

ducto que es imprescindible en la construcción de máquinas -herramientas, pa- 

ra este año son producidos 189. 3 millones de ton. ( cuadro 23). 

3. 2. 6 PRODUCCION NACIONAL DE TUBOS SIN COSTURA

La producción nacional de tubos sin costura participó entre1971 y 1980 con el

4. 8% de] total de productos siderúrgicos; los principales tipos de tubería

existente en el mercado son: para conducción ( line -pipe), para ademe petro- 

lero ( cassing), para producción ( tubing) y para perforación ( dril] -pipe). 

Otros usos, son, tubos por caldera y de acero aleado. La tasa de crecimien- 

to promedio anual de este producto en el lapso arriba menciondo es de 3. 3%. 

La fabricaciónde estos artículos ha recaído tradicionalmente en TAMSA, side- 

rúrgica ubicada en la ciudad de Veracruz, que producía estos artículos, el 6

de noviembre de 1980 se constituye Productora Mexicana de Tubería, S. A. de

C. V. ( PMT) la cual será responsable de elaborar tubería de gran diámetro ( 48

pulgadas) para la industria petrolera básicamente, la cual lo empleará en la

conducción de gas natural. Este proyecto es patrocinado por SIDERMEX y

NAFINSA quienes aportan el 60% de la inversión inicial de 3 700 millones de

pesos, el otro organismo es Sumitomo Metal Industries L. T. D., esta planta

se ubicará en Cd. Lázaro Cárdenas y aprovechará como materia prima, lamina - 
38) 

dos planos provenientes de la segunda etapa de SICARTSA

La tubería para deme petrolero es el principal producto dentro de este rubro, 

su promedio de participación entre 1971 y 1980 es de 44. 1%, su tasa de creci- 

miento promedio anual es de 3. 8% por lo cual en el lapso señalado pasa de

90 mil ton. a 126 mil ton. 

38) Véase: SIDERMEX informa. Productora Mexicana de Tu heria, nov. de

1980, num. 4. Revista de Divulgaci6n. 
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El segundo lugar dentro de] grupo de tubería sin costura corresponde a los

tubos para conducción, de gas y crtido; su promedio de participaci6n dentro

del grupo es de 36. 5% entre 1971 y 1980. La tasa de crecimiento más alta

se registra en. el período de 1971 a 1978 de 9. 1% pero de 1978 a 1980 ésta

decrece notablemente de modo que se pasa de 98 mil a sólo 67 mil ton. con

un promedio negativo de 17. 3%. 

El tercer lugar corresponde a los tubos para producción que promedian en el

lapso 1971- 1980 el 5. 7% del total de tubería sin costura; sin embargo, su ta- 

sa de crecimiento es la mas alta pues es de 19. 5% por lo cual pasa de una

producción de 3 mil ton. a 15 mil ton. Su nivel más alto se registra en 1978

y 1979 con 17 mil toneladas en ambas. 

Finalmente, los tubos para perforación promedian 1. 2% entre 1971 y 1980; su

nivel más alto de producción se logra en 1976 con 4 mil ton. para culminar

en 1980, con 3 mil toneladas ( cuadro 24). 

3. 2. 7 PRODUCCION NACIONAL DE PRODUCTOS DERIVADOS

Los productos siderúrgicos derivados se componen de los siquientes artícu- 

los; tubos con costura, alambre para trefilaci6n, lámina galvanizada y hoja - 

ata. Estos dos últimos forman parte en los cuadros estadisticos de la lámi- 

ria er, rrío el Cual C5Ld incluidu eri lu producción de ¡ aminados planos y por

último - la lámina de acero inoxiddble que llega a formar parte en algunas

fuentes de] grupo de productos planos o bien de productos derivados. La ta- 

sa de crecimiento promedio anual entre 1971 y 1981 es de 8. 7%, lo cual le ha

permitido duplicar su producción y así pasar de 661. 2 mil ton. a 1. 525 millo- 

nes de toneladas. 

Por la cantidad obtenida en el mismo lapso, así como su participación porcen- 

tual el primer lugar corresponde a los tubos con costura con un promedio de

33%, estadí sticamente este producto se separa de] obtenido en los tubos sin

costura, el quererlo incluir haría que se duplicara la producción; el íncre- 

mento experimentado entre 1971 y 1981 es de 399 600 ton. para así llegar al

último año con un total de 630. 4 mil ton. El uso dado a este producio side- 

r,iraico es variado, pues lo mismo se emplea en la conducción de petróleo, de
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agua, que para pilotes, para uso estructura] , para postes, para protección

de conductores eléctricos, etc. Por ello tiene una alta tasa de crecimiento

promedio anual de 10. 5% sólo superada por la manifestada en la lámina galva- 

nizada que es 14. 5%; los ritmos de producción sólo se ven frenados entre 1976

y 1977 donde dejan de producirse 12 600 ton., pero entre 1978 y 1981 tienen

el mismo nivel que entre 1971 y 1975. 

El segundo lugar dentro de] grupo de productos siderúrgicos derivados corres- 

ponde al alambre de trefilaci6n; los montos obtenidos en los cuadros estadís- 

ticos por la CANACERO son cifras estimadas en base a la produccién de alam- 

bre para trefilación, el cual consiste en el estirado para la obtención de

diferentes gruesos o calibres, así como a un tratamiento técnico especial

que modífica su dureza, por ello se utiliza en la fabricación decables metá- 

licos de alta resistencia y tamb-lén en alambres de púas; incluso la fabrica- 

ción de tornillos tiene por base este producto. Su promedio de participación

del total es de 31. 8%, su tasa de crecimiento promedio anual es inferior a

la correspondiente a los tubos con costura pues es de 9. 7%, por lo cual en- 

tre 1971 y 1— la producción pasa de 213. 2 mil ton. a 538. 3 mil ton.; ha au- 

mentado 2. 5 veces y en el último año alcanza su más alta participación pues

es de 35. 3% de! total de productos derivados. 

El tercero y cuarto lugar corresponde a la hojalata y lámina galvanizada que
forma parte de las láminas en frío que es un producto plano. Los mercados

principales para estos productos están conformados por las industrias produc- 

toras de aparatos y artículos domésticos, alimenticia y de la construcción. 
El galvanizado por otra parte es una labor derivada de la producción siderúr- 

gica cumpliendocon elloefectos multiplicadores deempleo de esta actividad

básica en el resto de la economía. Los promedios de participación de estos

productos entre 1971 y 1981 son de 16. 7% y 13. 2% respectivamente. Sin embar- 

go, la tasa de crecimiento promedio anual es más dinámica en el segundo artí- 

culo pues es de 14. 5% permitiendo por ello casi cuadruplicar su producción, 

para así pasar de 65. 8 a 256. 6 mil toneladas; en cuanto a la hojalata esta

tiene una tasa de decremento de 4. 1%, as! de 151. 4 mil ton. llega a tan solo

99. 3 mil ton. en el mismo lapso; este hecho se debe probablemente a la susti- 
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tución de este producto por el plástico, tomando en cuenta que es muy usado
por la industria de la alimentación el cual encuentra en su substituto mayor

disponibilidad y menor costo de producción ( cuadros 25 y 26). 

3. 2. 8 PRODUCCION NACIONAL DE FERROALEACIONES

Las ferroaleaciones son la producción de metales ferro.:.;os cuya comb-Inación

con otros elementos le asigna características especiales, las cuales están

detem.inadas por anticipado en la producción de acero. La clasificación

genera¡ de estos semiproductos es ld siguiente: 

a) Ferromanganeso— El cual tiene bajo, media y alto porcentaje de carbono. 
b) Ferrosilicio— Con una proporción de 15%, 50% y 75%. 
c) Silicomanganeso

d) Ferrocromo

e) Ferrovanadio

f) Ferrocolumbio

g) Tri6xido de molibdeno, ferrosilicio de magnesio y molibdeno cálcico. 
Estas ferroaleaciones son base para la producción de diferentes tipos de hie- 

rro -y acero. El hierro dulce es un ejemplo de ello, tiene menos de 0. 1% de

carbono y se emplea en la fabricación de tubos sujetos al deterioro' dela oxi- 

clacién, además de ser fácilmente soldable. Otro ejemplo es el hierro fundi- 

do que da lugar a una amplia variedad de tipos, producto de aleaciones de
hierro -carbono -silicio: 

a) Hierro de primera fusión, comunmente llamado arrabioel cual forma parte

de la producción de materias primas siderúrgicas. 

b) Fundición gris, el cual es el hierro comercial ordinario y está consti- 

tuído por una mezcla de carbono, silicio, manganeso, fósforo, azufre y
por supuesto, hierro. 

c) Fundición blanca, que se emplea en piezas vaciadas en moldes, algunos de

sus usos son las ruedas para automóvil, rodillos para triturar granos. 

etc. 
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d) Hierro fundido moteado, este es un producto intermedio entre la fundición

gris y blanca y se usa en superficies expuestas a desgaste. 
e) Hierro fundido maleable, este es usado principalmente por las industrias

ferroviarias, automotriz, en conexiones para tubería, etc. 

f) Hierro nodular, el cual contiene aleaciones de magnesio -níquel o magnesio - 

cobre -silicio y es usado en la construcci6n de cigÜeñales automotrices y
39) 

otro tipo de máquinas

La producción nacional de ferroaleaciones entre 1971 y 1980 ha tenido una
tasa de crecimiento promedio anual de 11. 9% la cual es sumamente dinámica, 
por el -lo de una producción de 67 357 ton. pasa a 185 701 ton. los principa- 

les semiproductos son el ferromanganeso, ferrosilicio y sílico- manganeso. 

El ferromanganeso ocupa el primer lugar dentro de este grupo, su promedio de
participación entre 1971 y 1980 ha sido de 63. 9% de] total, completando así

una producción para el último año señalado de 125 751 ton.; su tasa de crei- 

miento de promedio anual de este semiproducto es de 12. 2%. 

El segundo lugar corresponde al ferrosilicio que promedia 17. 7% en el mismo

lapso, por otra parte su tasa de crecimiento es la más baja dentro de] grupo

de ferroaleaciones pues es de 7. 6%, por lo cual ha declinado su participación

en el total, ya que en 1971 era de 21. 2% y para 1980 de sólo 14. 8%. 

El tercer lugar pertenece al sílico-manganeso con 16. 3% que sin embargo, tie- 
ne la más alta tasa de crecimiento promedio anual, pues es de 18%, lo que le

permitió crecer 4. 4 veces en un lapso de 9 años y llegar así en 1981 a

30 544 ton. contra 6 871 ton. de 1971. 

Existe por otra parte ferroaleaciones de características tales que son emplea- 

das en la elaboración de aceros especiales, tal es el caso de] molibdato cál- 

ciclo y ferrosílico de manganeso; cuya producción comienza en 1978 para éste, 

y para el primero se sucede en. 1980 con sólo 13 mil toneladas. La fabricación

de ferrocromo ha sido irregular pues dejó de producirse entre 1973 y 1975 y
también en 1980. Estos productos tienen un alto costo de producción y el

39) Véase. Begeman, Myron L. etc. al. Procesos de Manufactura. Ed. 

CECSA, pags. 71- 85. 
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mercado para ellos es limitado, que es básicamente el de bienes de capital

cuya industria aún es incipiente en nuestro país ( cuadro 27). 

3. 2. 9 PRODUCCION NACIONAL DE ARRABIO Y FIERRO ESPONJA

La producción nacional de arrabio y fierro esponja, materias primas siderúr- 

gicas vitales para los diferentes procesos técnicos necesarios para obtener

acero han crecido en promedio en 10 años, 2. 3 veces, las tasas de crecimien- 

to promedio anual han sido de 8. 3% y 9. 6% respectivamente. 

El ay -rabio esvital para producir cualquier producto ferroso, también es ] la- 

mado hierro de primera fusión. Este se obtiene fundiendo minera] de hierro, 

coque y caliza, los principales tipos de minerales son: 

Hematita con 70% de contenido de hierro. 

b) Magnetita con 72. 4% de contenido de hierro. 

c) Sideritacon 48. 3% de contenido de hierro. 

d) Limonita con 60 a 65% de contenido de hierro. 

El contenido metálico señalado se reduce considerablemente en la fundición, 

debido a la gran cantidad de impurezas que contienen, entre ellas azufre y

fósforo, los cuales deben ser eliminados en procesos de refinaci6n posterio- 

res. El arrabio es fundamental para el proceso de alto horno, el cual por

otra parte, es el más usado en la obtención de acero. De 1971 a 1981 ha cre- 

cido su producción de 1. 683 millones de ton. a 3. 767 millones de ton.; en

1975 hubo un decremento significativo en su fabricación pues dejaron de pro- 

ducirse 256 mil ton. con respecto al año anterior. En 1977 se sucede un im- 

portante incremento de 24. 6% lo cual permitió tener un total de 3. 009 millo- 

nes de ton., ello se debió a la puesta en marcha de nuevas instalaciones en

las siderúrgicas integradas. En 1979 apenas crece 0. 3% con respecto a 1978, 

una de las causas más importantes que influyeron en este comportamiento fue

el problema de transporte por ferrocarril de] cual la actividad siderúrgica

es la principal usuaria. 

En cuanto al fierro esponja, este es vital para el proceso de reducción di- 

recta con el cual se obtiene acero; el costo de producción de esta materia
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prima es menor por kilogramo, si se compara con el alto horno, debido al em- 

pleo de gas natural ( metano) empleado como agente reductor. Este proceso se

desarrolló en México por la empresa integrada HYLSA y se llamó HYL, el cual

ha llegado a exportarse a diferentes países de América Latina y Asia. Subs- 

tituye el carbón coquizable por gas, el cual tiene la capacidad de combinarse

con el oxígeno contenido en el minera] de hierro, así sin fundirse se con- 

vierte en fierro esponja, el cual posteriormente se funde y purifica en hornos

de arco eléctrico para luego llegar al proceso de colada continua de donde

por fin se obtier.e el acero. 

Hasta 1974, México era el primer productor de fierro -esponja en el mundo, 

en el país habla cuatro plantas productoras, HYLSA 1 M, 2 M, 3 M y Puebla

1 P con una capacidad total de 1. 145 millones de ton. y otra localizada en

Brasil en la empresa siderúrgica USIBA de 225 000 ton. para as! completar

entre todas 1. 590 millones de ton. La planta 3 M era la mayor de] mundo y

en 15 años de vida habla producido 13 millones de ton. de acero con fierro - 
40) 

esponja

El empleo de fierro esponja a escala industrial según una prueba realizada

por AHMSA en un alto horno trajo consigo resultados positivos pues aumentó

la productividad de las instalaciones en más de 7% y redujo el consumo de
41) 

coque por tonelada de arrabio en 7% . El incremento más importante en la

producción de éste sucedió en 1976 el cual - Fue superior en 21. 9% con respec- 

to a 1975. En 1979, por el contrario, decrece en 7. 4%; en 1981 se produjo

1. 686 millones de ton. y aumenta 3. 0% con respecto a 1980 ( cuadro 28). 

3. 2. 10 PRODUCCION NACIONAL DE ACERO POR PROCESOS

En nuestro país al Ígual que en otros con instalaciones siderurgicas se em- 

plean los procedimientos de obtención de acero de: hogar abierto ( SIEMENS

40) Véase: Informe del Presidente. CANACERO, 1974. Producci6n de fie- 

rro -primario. 

41) Véase: Informe del Presidente. CANACERO, 1978. Tecnologia, pags. 

16- 19. 
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MARTIN) de horno eléctrico y convertidor de oxígeno. Tales sistemas van apa- 

rejados indiscutiblemente a la obtención de arrabio y fierro esponja pues se

usan en cualquiera de los procesos citados. 

Corresponde al, sistema de convertido al oxígeno tener la más alta tasa de

crecimiento promedio anual pues es de 26. 7%, lo cual le permitió una produc- 

ción de acero de 353 mil ton. en 1972 a 2. 981 millones de ton. en 1981. Uti- 

liza como materia prima el arrabio que ocupa de] 65 al 80% de] alto horno, 

además de chatarra cor. 30% y cal. El calor es generado a través del uso de

oxígeno y aunque no es novedoso el sistema pues se conoce desde 1809, este

proceso ha probado tener ventajas y se ha popularizado su -uso a nivel mundial. 

El sistema de horno eléctrico ha mantenido entre 1971 y 1981 su participaci6n

pues para el primer año produjo 40. 8% del total de acero obtenido en el país

y en 1981 el 43. 6%, ello implica que para este último año sea el proceso más

importante, seguido por el convertidor de oxígeno con 39. 2% y en último lugar

por el sistema de hogar abierto con 18. 3%. El horno eléctrico se carga con

chatarra de acero bien seieccionada en lugar- de arrabio fundido, este es ge- 

rieralmente útil para la obtención de acero inoxidable, aceros resistantes al

calor, acero para herramientas y otros tipos de aceros aleados. Este horno

no contamina el ambiente, el tiempo de vaciado aproximado es de 3 horas y re- 

quiere de 50 000 Im- h de potencia, un paso en la refinaci6n de] acero es la

inyección de oxígeno puro para reducir el tiempo de vaciado a vaciado. 

El horno eléctrico se combina con el proceso de reducción directa HYL y re- 

duce el consumo de chatarra empleando ge.s natural; el sistema de convertidor

al oxígeno BOF y alto horno son las alternativas que a nivei mundial han ma- 

nifestado mayores ventajas; queda relegado paulatinamente el sistema de hor- 

no de hogar abierto. 

El proceso de hornos de hogar abierto ha declinado gradualmente su partici- 

pación en la obtención de acero, de hecho resultó el proceso de fabricación

más popular hasta la década de los sesenta; en 1971 se produjo 2. 243 millones

de ton. de acero correspondientes al 58. 7%, en 1976 con 2. 154 millones de

ton. 6 40. 6% y en 1981 sólo son producidos 1. 390 millones de ton. 6 18. 3% 

colocándola en tercer lugar. la carga de este tipo de horno se basa funda- 
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mentalmente en chatarra de acero, arrabio sólido y arrabio líquido ( cuadro

29). El tiempo de vaciado o sangrado de este proceso es de 10 hrs.; sin

embargo, puede ser reducido 25% insertando oxígeno en la parte superior, 
42) 

a la vez que reduce el costo de producción de acero en 30% 

3. 3 EXPORTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS SIDERURGICOS

3. 3. 1 EXPORTACION DE PRODUCTOS SIDERURGICOS

La producción siderúrgica exportada en la década de los setenta incluye los

siguientes productos: 

I. Productos Elaborados y de Consumo Final. 

a) No planos: varilla corrugada, barras de acero aleado, barras huecas, 

perfiles, rieles y accesorios para vías. 

b) Planos: plancha y lámina, hojalata, cintas, tiras y flejes. 

c) Tubos: con y sin costura. 

d) Productos derivados: alambre, cable, telas y enrejados de alambre, 

codos, tes, conexiones y otros, canales, canaleras, clavos y grapas, 

cadenas, recipientes de hierro o acero, envases de hojalata, tapones

y corchollatas. 

I. Productos Primarios. 

a) Hierro de primera fusión ( arrabio). 

b) Desbastes primaries de acero: lingotes, palanquilla, etc. 

A lo largo de la década de los setenta, las exportaciones han decrecido a

razón de 9. 8% anual, por lo cual en 1971 se vendió al exterior 362 035 ton. 

y en 1980, 142 073 ton.; la caída más severa se registra en 1973 con 60. 2% 

con respecto a 1972 y el repunte más importante se obtiene en 1, 978 con
466 388 ton., lo cual representó 62. 5% más que en 1977. En 1980 se tiene

nuevamente un decremento de 54% y en 1981 se exportan únicamente 108 000
ton. que es 23. 9% menos que el año anterior ( cuadro 30). 

42) Véase: Begeman Myron... pag. 59~ 64. 
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Resulta indicativo el hecho de que la industria siderúrgica va declinando pro- 

gresivamente su participación en el comercio exterior, por lo cual no puede

ser fuerte captora de divisas; es decir, no es una industria, al menos er. el

caso de México. para la exportación, implicando conello que se concrete a la

provisión de] mercado interno, el cual por otra parte se expande y consume
mientras tanto grandes cantidades de acero. El carácter astratégico de esta

industria la hace partícipe clave en los programas de industrialización re- 

queridos por el país con urgencia; poi, lo cual, a pesar de la gran importan- 

c4a que en w.teria de ventas al exterior se presenta para la balanza de pa- 

gos, la provisión segura de productos siderúrgicos justifica por sí sola su

existencia, de modo que los planes de expansión de las acereras deberán con- 

solidarse gradualmente. 

El panorama de decremento en los niveles de exportación se manifiesta tanto

en productos siderúrgicos elaborados y de consumo final como en productos pri- 

marios, hay sin embargo algunas excepciones en las cuales se manifiesta un

auge en su producción para mercados internacionales. Sin embargo, la tónica

general indica una pérdida constante en este renglón, causando con ello que

el financiamiento para la industria de] acero provenga de otras actividades

productivas, pues por sí sola no es capaz de intervenir en forma positiva

en la captación de divisas, producto de la venta de sus artículos a nivel

internacional. 

3. 3. 1. 2EXPORTACION DE LAMINADOS NO PLANOS, PERFILES

La participación de laminados no planos en la exportación de productos side- 

rúrgícos del mismo grupo, es sumamente modesta, entre 1971 y 1980 asciende

a sólo 3. 6% en promedio; los despuntes más importantes se suceden en 1978 con

10. 8% correspondiendo a 252 165 ton. y en 1979 con 5. 9% 6 158 719 ton. Los

niveles más bajos se encuentran en 1975 con 0. 2% 6 4 700 ton. y en 1980 con
0. 7% 6 20 864 ton. En realidad la producción de productos no planos tiene

como dirección el aprovisionamiento del mercado interno. 
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Por los niveles de participación a lo largo de 9 años, el primer lugar corres- 

ponde al grupo de perfiles con 50% en promedio, además es de los pocos pro- 

ductos que manifiestan una tasa de crecimiento positiva, de 28. 4% lo cual es

representativo si se comparan con otros laminados que pierden anualmente im- 

portancia en su actuación en el mercado internacional. El incremento más im- 

portante en el nivel exportado se registró en 1976 con 87. 2% más con respecto

al año anterior, por otra parte el nivel más alto se logra en 1978 con un to- 

tal de 75 183 ton. cuya venta- report6 516. 63 millones de pesos. 

A lo largo de la década de los se ' tenta, es decir de 1971 a 1980, las ventas

al exterior de perfiles permitió la captación de divisas por 1 956. 7 millones

de pesos ( cuadros 30, 31 y 32). 

A. EXPORTACION DE VARILLA CORRUGADA

La participación de la varilla corrugada en el total de productos siderúrgi- 

cos exportados no planos entre 1971 y 1980 promedia 40. 7%; el comportamiento

seguido por este producto es sumamente irregular, debido a variaciones en las

condiciones existentes en los mercados internacionales y al gran consunio inter- 

no de] artículo, el cual es ampliamente solicitado por la industria de la cons- 

trucción. 

La venta de varillas al exterior permitió la captación de divisas por un total

de 2 097. 1 millones de pesos en el período arriba señalado. A lo largo de la

década de los setenta se manifiesta una caída gradual en las ventas, en 1971

por ejemplo se exportó 29 579 ton. y en 1974 solamente 10 001 reportando en

ambos casos 44. 1 millones de pesos y 37. 1 millones de pesos; ello signific6

que cada año se dejó de exportar 30. 3% de este artículo; para el período 1976

a 1980 se suuede un repunte en su tasa promedio anual de 29. 7%, por lo cual

casi se triplica la producción para exportación. Empero, a lo largo de los

setentas se encuentra un decremento muy significativo de 14. 1% anual, en 1975

además el reporte de ventas al exterior fue tan bajo que no mereció apare- 

cer en los cuadros estadísticos. 
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Queda claro que la evolución seguida por la exportación de este producto tie- 

ne dos etapas, la primera comprendida entre 1971 a 1974 en la cual decrece

33. 8% y la segunda entre 1976 y 1980 ' en donde la exportación crece casi tres
veces; de seguir esta tendencia durante los próximos cinco años se tendrá

en este producio una captación importante de divisas ( cuadros 30, 31 y 32). 

8. EXPORTACION DE BARRAS DE ACERO ALEADO

Los hornos de acero aleado son importantes para la construcción de diferen- 

tes tipos de herramientas, estos productos manifiestan una tasa de decremen- 

to promedio anual de 31. 2% la caída tan severa de] articulo se manifiesta en

el hecho de que en 1971 se exportaron 11 962 ton. y en 1974 únicamente 33
ton.; en 1976 y 1977 se deja de vender para nuevamente reanudar en 1978 y así
hasta 1980, en donde se venden 411 ton. La aportación a lo largo de 9 añ¿ s

de este producto a la balanza comercial de la industria, fue de sólo 62. 04

millones de pesos ( cuadros 30 y 31). 

C. EXPORTACION DE BARRAS HUECAS

los niveles de exportación de este producto muy U', iliZddo en la fabricación
de maquinaria han sido mínimos, el primer monto exportado se sucede hasta
1975 con 6 ton., equivalentes a 19 mí] pesos, en 1977 logra su nivel más al- 

to con 5 536 ton. 6 28. 8 millones de pesos. La captación total de divisas

producto de la venta de este artículo fue de 34. 7 millones de pesos, el cual

es sumamente bajo aun cuando debe anotarse el hecho de que la participación

fue de 1975 a 1979 sin contar 1976 en donde no se logra un monto importante

de exportación que merezca su anotación en los cuadros estadístícos ( cuadros

30 y 31). 
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D. EXPORTACION DE RIELES Y ACCESORIOS PARA VIAS

Corresponde a este producto la tasa de decremento más baja pues cada año se

dejó de exportar un equivalente a 38. 6%, por lo cual en 19YI se venden 324

ton. y en 1980 únicamente 4 ton., la caída tan drástica de este producto la

hace ocupar el último lugar dentro de] grupo de laminados no planos tanto

por la cantidad vendida que en el lapso de 9 años asciende a 1 821 ton. como

por su venta, equivalente a únicamente 13. 2 millones de pesos ( cuadros 30 y

31). 

3. 3. 1. 3 EXPORTACION DE PRODUCTOS SIDERUGICOS PLANOS

Los laminados planos exportados durante la década de los setenta fueron plan- 

chd, lámina, hojalata, cintas, tiras y flejes; al respecto debemos anotar el

hecho de que la producción de planos a nivel nacional la ocupan básicamente

la lámina enfrío y en caliente con espesor hasta 4. 75 mm o menos de 3/ 16 de
pulgada y que en materia de exportación este mismo producto gudrda una gran

importancia por sus montos de participación. 

La venta al exterior de laminados planos reportó entre 1971 y 1980 un total

de 1 415. 5 millones de pesos, la cual contrasta con la obtenida por los pro~ 

ductos no planos cuyo total en el mismo período fue de 4 164. 7 mi` lones de

pesos. El total de toneladas exportadas de estos productos fue de 550 853

tGn. en el mismo lapso; a lo largo de 9 años ha descendido gradualmente su

participación a razón de 36. 5% anual, cifra muy superior a la registrada por

los no planos que es de 7. 7% de decremento anual. 

El total de toneladas vendidas en 1971 ascendió a 202 420 ton., para 1975

desciende hasta 1 880 ten. de modo que oesciende su tasa a razón de 68. 9% 

por año; de 1976 a 1980 se suceden dos etapas, una de recuparación que ter- 

mina en 1977 con una venta de 31 606 ton. que son 16 845 ton. más que en 1976; 

la otra etapa es de caída nuevamente pues se llegó en 1980 a sólo 3 368 ton. 

Los decrementos más importantes se suceden precisamente en este año con 73. 1% 

con respecto a 1979 y en 1974 con 81. 4% menos que 1973. 
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El total de productos planos exportados ocupó en promedio el 31. 7% de la pro- 

ducci6n nacional de este grupo, ello implica de alguna forma que 1/ 3 de la

fabricación de estos artículos está destinada al mercado internacional, con- 

trastando con. la referente a los laminados no planos que fue de 3. 6% de la

producción nacional; a pesar de ello la captación de divisas es menor en cuan- 

to a plancha, lámina, hojalata, cintas, tiras y flejes se refiere, pues as- 

ciende a lo largo de 9 años a únicamente 1 415. 5 millones de pesos ( cuadros

33 y 34). 

A. EXPORTACION DE PIANCHA Y LAMINA

El total de plancha y lámina vendido al mercado internacional asciende a

524 237 ton. que reportaron 1 1. 75. 4 millones de pesos que es 83% de] obteni- 

do por la exportación de los productos planos a lo largo de 9 años. Empero, 

este producto manifiesta a lo largo de los setenta una caída severa de modo

que en 1971 se dirigían al extranjero 201 338 ton. y para 1980 únicamente 677
ton., la tasa de decremento es por tanto de 46. 8% en promedio anual. El ni- 

vel m¿ s bajo se encuentra en 1975, en donde únicamente se venden 552 ton. pos- 

teriormente se sucede un repunte en 1976 con 12 825 ton. y en 1977 con

27 669 ton. para caer nuevamente en 1980, en donde incluso este producto par- 

ticipa tan solo con 19. 8% de] total de laminados planos exportados represen- 

tando con ello el nivel más bajo, el cual contrasta notablemente con el obte- 

nido en 1971 que fue de 99. 4% ( cuadros 33, 34 y 35). 

B. EXPORTACION DE HWALATA

La exportación de hojalata ha manifestado una tasa de crecimiento de 9. 4% en

promedio anual por lo cual sus ventas han ascendido de 1 011 ton. a 2 281 ton. 

entre 1971 y 1980 respectivamente reportando por ello un total de 95. 1 millo- 

nes de pesos. Se pueden identificar claramente dos etapas, una entre 1971 y

1974 en donde hay una declinación de 90% por año; la otra etapa, de franca

recuperación se sucede de 1975 a 1980 en donde la tasa promedio anual fue de
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105%, el repunte más importante se sucede en 1979 en donde se venden 6 667

ton., el cual es el nivel más alto logrado a lo largo de 9 años ( cuadros 33

y 34). 

C. EXPORTACION DE CINTAS, TIRAS Y FLEJES

La tasa de crecimiento promedioanual de este tipo de productos es la más al- 

ta dentro del grupo de laminados planos, pues es de 21. 5%; el mayor nivel se

1iogra en 1974 con 3 286 ton. que representó el 41. 8% de] total exportable. 

La ven a de estos artículos entre 1971 y 1980 ascendió a 108. 9 millones de

pesos por 12 377 ton. Al respecto, debemos anotar que a pesar de ser menor

la producción de estos artículos con respecto a la hojalata, alcanzan un ma- 

yor ingreso por concepto de ventas, debido posiblemente a su mayor cotización

a nivel internacional ( cuadros 33 y 34). 

3. 3. 1. 4 EXPORTACION DE TUBOS

La exportación de tubos con y sin costura a lo largo de 9 años asciende a

726 476 ton. cuyo importe es de 4 912. 2 millones de pesos. Las ventas entre

1971 y 1980 han descendido a razón de 9. 5% anual, por lo cual en el período

señalado pasan de 88 504 ton. a 35 814 ton. Los repuntes más importantes se

suceden en 1976 y 1977 con 96 021 ton. y 104 142 ton. respectivamente, para

de ahí declinar sensiblemente hasta 1980 en 29. 9% anual. Este producto, como

ya había sido apuntado es absorbido por la industria petrolera que es una

gran consumidora de acero y en especial de tubos, los cuales son empleados

en diversos procesos, como es el caso de la extracción de crudo hasta su re- 

finaci6n en las petroquímicas; ello podría explicar en parte la baja en su

participación en las exportaciones de productos siderúrgicos ( cuadro 36). 

3- 3. 1. 5 WORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS

Los productos derivados han participado en promedioentre 1971 y 1980 en 11. 2% 

en el total de productos siderúrgicos exportados; la tasa de crecimiento en



90

este periodo es sumamente modesta pues es de 1. 1% anual, empero se pueden

distinguir dos etapas; la primera corresponde a un incremento substancial en

las exportaciones pues de 16 512 ton. vendidas en 1971 pasa a 39 642 ton. en

1977 para dar una tasa de crecimiento de 15. 7% anual que sin embargo no se
sostiene y de¿ ae a razón de 24. 9% hasta 1980. Tomando en cuenta el monto to- 

tal vendido a los mercados internacionales, los principales productos son: 

recipientes de hierro o acero, alambre, clavos y grapas, cables y telas y en- 

rejados de alambre; a continuación se hará una breve reseña de] comportamien- 
to seguido por estos artículos. 

El primer lugar corresponde a los recipientes de hierro o acero pues en un

lapso de 9 años fueron vendidas 77 320 ton. con un importe de 811. 6 millones
de pesos; empero este artículo manifiesta una clara tendencia a declinar su
participación pues su tasa de decremento es de 11. 4% anual, por lo cual en

1971 se vendió 11 783 ton. y en 1980 únicamente 3 941 ton; el repunte más im- 

portante se sucede en 1973 con 19 275 ton. que correspondió al porcentaje más
alto a lo largo de] período señalado, pues fue de 24. 9%. 

El segundo lugar corresponde al alambre destinado generalmente a la trefila- 
ci6n que entre 1971 y 1980 reportó un total de 73 266 ton. con un valor de
368. 9 miliones de pesos. Su tasa de incremento resulta positiva pues es de

21. 3% por, lo cual pasa de 619 ton. a 3 536 ton. en el lapso señalado; el re- 

punte más importante se sucede en 1977 con una venta al exterior de 21 890 ton. 

que correspondió al 55. 211. de] total exportado de productos derivados. 

El tercer producto es el relativo a clavos y grapas con un total vendido de
26 744 ton., lo cual le representó un ingreso a las siderúrgicas responsables
de su producción de 408. 1 millones de pesos. SU taSd de crecimiento también

es positiva pues se incrementa anualmente su comercio exterior a razón de
12. 6% anual; el nivel más alto de ventas se logra en 1978 con 6 083 ton. cu- 

yo importe fue de 94. 4 millones de pesos, el cual por otra parte es el mayor
registrado a lo largo de los 9 años citados. 

El cuarto producto corresponde a la venta de cables cuyo total entre 1971 y
1980 asciende a 23 744 ton. con un valor de 606. 9 millones de pesos. Su tasa

de crecimiento es de 8% anual; el nivel más alto de ventas se registra en 1978

con 5 245 ton. que representó 16. 1% de] total exportado en este año de deri- 
vados siderúrgicos. Para 1980 se dirigen al mercado internacional 3 186 ton., 

esta baja además coincide con una caída abrupta de las exportaciones de este
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tipo de artículos por lo cual aparentemente aumenta su participacióna razón

de 17. 3%; sin embargo, sólo participa con 13. 4% de] producto vendido a lo

largo de 9 años contra 22% obtenido en 1978. 

Por último, las telas y enrejaddos de alambre que como producto de consumo
final aparecen hasta 1975 con una venta de 15 ton. al comercio internacional; 

sin embargo, esta participación es creciente debido a que en 1980 son vendi- 

das 4 987 ton. Su tasa de crecimiento es sumamente alta pues es de 219. 4%, 

el importe total a lo largo de 5 años para estos artículos fuc de 286. 7 mi- 

llones de pesos que corresponden a 22 064 ton. ( cuadros 37 y 38). 

3. 3. 1. 6 EXPORTACION NACIONAL DE PRODUCTOS PRIMARIOS

Los llamados productos primarios se reducen a hierro de primera fusión o

arrabio y ferroaleaciones cuya importancia en el proceso de producción ya ha- 
bla sido estudiada en el inciso correspondiente a la producción nacional si- 

derúrgica. la exportación de arrabio registra variaciones tales que a lo

largo de 9 años deja de vender 7. 4% en promedio anual; esta caída, es en

suma, reflejo de la situación de la industria del acero en cuanto a su par- 

ticipaci6n en el comercio exterior. 

El total de hierro de primera ilusión vendido entre 1971 y 1. 980 fue de 73 776

ton. cor. un valor de 132. 9 millones de pesos; corresponde a 1978 el monto

más alto con 46 393 ton. equivalentes a 64. 18 millones de pesos, el rivel

más bajo se localiza en 1976 en donde únicamente se exporta 1 ton. El con- 

sumo interno que se hace de este producto primario ha influído sin lugar a

dudas en la reducción de sus ventas al exterior, aun cuando resulta signifi- 

cativo el hecho de que en el último año mencionado así como en 1980 se re- 

portan grandes volúmenes que sumados son responsables del 95. 7% de las expor- 

taciones de arrabio a lo largo de 9 años. 

Las llamadas ferroaleaciones manifiestanuna tasa de crecimiento de 33. 8% 

convirtiéndola en una de las actividades más dinámicas de las siderúrgicas

nacionales, esto significó que el país es autosuficiente en materia de serni- 

productos cuyo uso implica diversidad en la fabricación de artículos de acero. 
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El nivel de exportaciones es ascendente de modo que en 1971 se venden casi

3 mil ton. y para 1980, 39. 4 mil ton.; en promedio, la producción destinada

al comercio internacional ha sido 10. 3% del total producido a nivel nacio- 

nal. El nive3 más bajo se registró en 1975 con sólo 182 ton. el más alto se

sucede tanto en 1979 como en 1980 con igual monto. El valor total producto

de la venta durante 9 años fue igual a 1 111. 4 millones de pesos ( cuadros

49 y 410). 

3. 3. 1. 7 EXPORTACION NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS SIDERURGICAS

Las materias primas exportadas a lo largo de la década de los setenta se ba- 

saron principalmente en minera] de hierro, carbón minera], coque y chatarra; 

el total obtenido entre 1970 y 1979 indica una tasa de crecimiento sorpren- 

dente de 32. 8% que permitió un incremento en casi 13 veces a lo largo de es- 

te príodo. Sin embargo, el comportamiento seguido por estas materias primas

ha sido en extremo irregular; tomemos por caso, el coque cuyos niveles de

exportación más altos se registran únicaifiente entre 1978 y 1979 representan- 

do ambos el 85. 3% del total vendido en 9 años que fue de 110 630 ton. Otro

ejemplo sería el carbón minera] cuyo mayor nivel se localiza en 1978 con

43 877 tan. con un valor de 97. 7 millones de pesos, lo cual representa por

sí solo el 98. 7% de todo el coque procesado entre 1970 y 1979. Con respecto

al minera-¡ de hierro ercontramos que su exportación entre 1970 y 1975 tuvo

una tasa de crecimiento de 136. 7% pero de 1976a.1979 hay un des.censo súbito

en su participación en las ventas al exterior de 84. 5%, por lo cual en el

último año mencionado sólo fue posible enviar al extranjero un total de 42

ton., cifra que contrasta con la obtenida en 1975 de 26 674 ton. 

Queda mencionar por último a la chatarra tan empleada en los procesos de ace- 

ración de horno eléctrico, esta materia prima manifiesta una caída gradual

a lo largo de] período ya citado, dando una tasa de decremento de 15%; esta

situación enrealidad debe considerarse como normal puesto que el país por

las condiciones mismas de su desarrollo industrial no está en capacidad de

generar suficientes cantidades de desperdicio metálico, la cual al ser re - 

procesada en hornos especiales se convierte en acero utilizable. El mayor
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nivel logrado se sucede en 1971 con 8 188 ton. que fue casi el 100% de] to- 
tal exportado de materias primas para este año ( cuadros 41 y 42). 

3. 3. 1. 8 DESTINO DE LAS EXPORrACiONES SIDERURGICAS

Entre 1970 y 1978 el principal mercado para productos de acero nacional fue
Estados Unidos, al cual se d-lrigi6 en promedio el 71. 7% del volumen total ex- 

portado; resulta significativo que en 1971 este porcentaje alcanzara su ma- 

yor nivel pues fue de 91. 8%; de tal forma son vendidas casi en su totalidad

a este país mterias primas y productos primarios por 98. 4%, productos side- 

rúrgicos por 90. 6% principalmente los llamados de consumo intermedio en don- 

de destaca la plancha y lámina ( laminados planos) que alcanza un total de
197 633 ton. de un total de 201 338 ton. De igual forma sucede con la tube- 

ría que en razón de 74. 5% se dirige a este mercado. Por otra parte, este es

el único año en donde es exportado acero en forma de lingotes, en un volumen

de 10 000 ton. de 11 125 ton. vendidas al exterior. 

En 1978 sucede una baja en el ritmo de exportaciones dirigidas a Estados Uni- 

dos, aun cuando sigue siendo el primer mercado para los productos nacionales, 

el procentaje total es de sólo 58. 8%contra 82. 1% de un año anterior. En lo

general pierden importancia las exportaciones de materias primas y productos

siderirgicos pues son de 71. 8% para los primeros y 55. 2% para los segurodos.. 

en cuanto a productos derivados éstos son de 72. 3% tomando en cuenta que pa- 

ra 1977 eran de 94. 2%, 80. 6% y 80. 3% respectivamente. Una de las razones

de esta declinación fue la diversificación de] mercado, pues se dirigen

grandes cantidades de varilla corrugada a Venezuela y Guatpmala, entre am- 

bas naciones son exportadas 73 211 ton. 6 38. 8% de] total vendido al exte- 

rior de este producto. Cabe destacar que en este año ingresa al comercio

internacional SICARTSA con un volumen de 159 544 ton. que necesariamente

debió ser colocada en nuevos mercados. 

Los niveles de exportación en forma general vienen perdiendo importancia a

razón de 9. 8% anual, esto es en la medida en que el mercado interrio absorbe

con mayor rapidez la producci6n; Estados Unidos como se observa en los cua- 
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dros es el primer demandante, a lo largo de 8 años, se le ha vendido 1 889 934

ton. con un valor de 7 315. 9 millones de pesos; sin embargo, resulta deseable

a pesar de los niveles tan bajos de exportación que tiene la industria de] 

acero, la búsqueda de nuevos mercados debido a la calidad de sus productos, 

los cuales se encontrarían básicamente en América Latina; un país receptor

importante es Brasil, cuyo proceso de industríalización se ha realizado con

Ídez y demanda por tanto acero en todas sus presentaciones, o bien, gran rapl

paises de centroamérica cuya localizaci6n geográfica los convierte en merca- 

dos atractivos para las acereras nacionales ( cuadro 43). 

3. 3. 2 IMPORTACION DE PRODUCTOS SIDERURGICOS

Las importaciones totales que viene realizado el país con productos siderúr- 

gicos han tenido una tasa de crecimiento de 32. 4% de 1971 a 1980, la cual

contrasta definitivamente con los montos de producción destinados a la expor- 

tación que descienden a razón de 9. 8% anual. A pesar de los aumentos de la

fabricación de esta industria, la demanda ha superado a la oferta, significan- 

do con ello un déficit en el abastecimiento de estos artículos los cuales se

cubren con coimpras de acero aí exterior. De] periodo señalado se desprenden

dos etapas similares por los incrementos porcentuales altos, el primero se

sitúa entre 1971 y 1975 con una tasa de 37. 5% promedic y la segunda, la más
alta, de 1976 a 1980 en donde las importaciones aumentan 46. 7% por año. 

En 1973 las compras al exterior ascendieron a 106. 5% más que un año anterior, 

provocando con ello una salida de divisas equivalente a 2 095 millones de

pesos, por cierto, es en este tiempo cuando se tiene el nivel más alto en ma- 

teria de importaciones, e indica por otra parte el arranque de c= pras en for- 

ma ascendente, en tanto las exportaciones descienden gradualmente. 

En 1977 se sucede un aumento desmesurado en este rubro pues son comprados

1. 377 millones de ton. de productos siderúrgicos que costaron 14 824 millones

de pesos, este monto, por otra parte, es 148. 9% superior al registrado en

1976 debido al cambio de paridad peso- d6] ar que afect6 notablemente el valor

de las importaciones en general. 
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Es en 1978 cuando se realizan compras masivas de placa y tubería principal- 

mente, a fin de satisfacer la demanda de PEMEX en estos renglones, debido a

sus obras de expansión tanto en refinerías como en petroquimicas. En 1980, 

por último, ante una planta industrial en crecimiento, la demanda de produc- 

tos siderúrgicos se incrementa por lo cual las importaciones en volumen y

valor crecen, a razón de 3. 153 millones de ton. que es 88. 8% superior a 1979

y 41 667 millones de pesos respectivamente. 

Las importaciones en forma ascendente hacen pesar en la necesidad Ímperiosa

de ampliaciones en las instalaciones siderúrgicas existentes o en la planea- 

ción de nuevas industrias que eviten la fuga de divisas por este concepto; 

queda sin embargo reflexionar el hecho de las grandes inversiones requeri- 

das por esta actividad, para concretar proyectos de esta naturaleza los cua- 

les impiden realizaciones a corto plazo. 

Por otra parte el aprovisionamiento de materias primas resulta un factor de

análisis muy importante, a fin de determinar el tamaño de los nuevos estable- 

cimientos y la vida útil de éstos, así como su ubicación. Tales reflexiones

serán estudiadas cuando analice el consumo aparente de productos siderúrgi- 

cos y acero y el punto denominado - Perspectivas de la siderurgia nacional— 
A fin de adentrarnos aún más en los productos imputados conociendo su volu- 

men y valor se procederla a hacer una lista con aquellos artículos comprados

en el exterior y empleados por la industria er. general. 

1. Productos elaborados y de consumo final. 

a) No planos: varilla corrugada, alambrU, barras, barras huecas, ba- 

rras de acero inoxidable, barras de acero aleado, barras con otros

trabajos, perfiles estructurales y comerciales, perfiles de acero

aleado, otros tipos de perfiles, rieles y accesorios para vías. 

b) Planos: plancha y lámina en caliente, lámina en frío, planos al si- 

licio, planos de acero inoxidable, planos con diversos recubrimien- 

tos, hojalata, lámina, cromada, cintas, tiras y flejes. 

c) Tubos: con y sin costura, tanto mayorescomo menores a 115 mm. tu- 

bería en general y tubos fundidos. 

d) Productos derivados: piezas forjadas, alambre, alambre de púas, ca- 

bles, telas y enrejados de alambre, conexiones y accesorios para tu- 
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bería, clavos y grapas, tornillos, pernos y remaches, cadena, reci- 

pientes, cilindros y tanques, envases de hojalata, tapones de hoja- 

lata y tapones corona. 

II. Productos primarios: hierro de primera fusi6n y ferroaleaciones. Mate- 

rial relaminable y desbastes primarios. 

Coino puede observarse claramente, * las cantidades de artículos comprados en el

exterior es mucho mayor que la correspondiente a productos de exportaci6n ; 

ello implica de alguna forma la insatislacción de] mercado interno a través

de la producción nacional y obliga a reflexionar en el futuro de esta indus- 

tria, de la cual dependen infinidad de actividades econ6micas ( cuadros 44 y

45). 

3. 3. 2. 1. IMPORTACION NACIONAL DE PRODUCTOS NO PLANOS

Los laminados no planos importados han tenido una tasa de crecimiento prome- 

dio anual de 35. 4%; el valor total erogado entre 1971 y 1980 asciende a

16 801. 8 millones de pesos. Los incrementos en este rubro sucedidos en el

período mencionado son indicativos de una demanda creciente de] mercado ín - 

terno para estos productos, los más importantes se suceden en 1973 en donde

las importaciones son superiorps en 114. 7% con respecto a 1972, de igual for- 

ma sucede en 1979 y 1980 donde se requieren 105. 7% y 123. 6% mgs que sus años
precedentes. 

Los productos más importantes por la cantidad de ellos compradas a lo largo

de 9 años son: rieles, perfiles estructurales, barras, varilla corrugada y

barras de acero aleado; independientemente de] valor de cada uno de ellos el

cual es diferente, según el tipo de artículo que se trate, como es el caso

de las barras de acero aleadas cuyo volumen es inferior al manifestado por

la varilla corrugada pero con un valor superior debido a la mayor dificul- 

tad en el proceso de producci6n de éstos ( cuadros 45 y 46). 
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A. IMPORTACION NACIONAL DE RIELES

La fabricación de rieles cuya denominación técnica es - material fijo para

vía- y que incluye además planchuelas y sapas han tenido un marcado descen- 

so en su producción interna de por sí ínfima puesto que de 3 691 ton. obteni- 

das en 1971 llega a sólo 551 ton. en 1978, último año en que se produce; por

lo cual no debe extrañar *los niveles de importación tan altos, incluso exage- 

rados sucedida entre 1971 y 1980, el volumen total en este lapso asciende a

508 959 ton. con un valor de 3 439. 1 millones de pesos; su tasa de crecimien- 

to es por otra parte, elevada dentro de] grupo de laminados no planos, es

de 60. 6% en promedio anual por lo cual la compra de estos artículos pas6 de

1 905 ton. a 135 436 ton. en un lapso de 9 años. 
1

El crecimiento de la red de ferrocarriles estaría en suma, supeditada a las

importaciones hechas de material fijo para vía, especialmente en rieles; es- 

te retroceso es significativo cuando se considera que FMSA, la primera empre- 

sa integrada de] país y de América Latina tuvo entre otros objetivos, proveer

de riel al sistema ferroviario nacional ( cuadros 46 y 46). 

B. IMPORTACION NACIONAL DE PERFILES ESTRUCTURALES Y COMERCIALES

El total importado de perfiles estructurales y comerciales entre 1971 y

1980 asciende a 352 423 ton. con un valor de 3 364. 6 millones de pesos; su

tasa de ir.cremento promedio anual es de 19. 7%, la cual es la más baja dentro

de] grupo de laminados no planos considerados en este trabajo. Al respecto

debemos decir que las siderúrgicas nacionales producen grandes volúmenes de

estos artículos; sin embargo, la demanda tan creciente de éstos hace insu- 

ficíente la oferta interna, por lo cual los faltantes deberán ser cubiertos

con compras al exterior. Observando a lo largo de 9 años el comportamiento

seguido por este artículo queda claro la pérdida de importancia en el total

importado de productos no planos pues en 1971 la canllidad comprada asciende

a 54% y en 1980 solamente participa con 18%; a pesar de que las cantidades

han ascendido eneste período de 20 963 ton. a MS 892 ton., tal situación se

debe básicamente a la adquisición mayoritaria de otros productos dentro de

este grupo ( cuadros 45 y 46). 
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C. IMPORTACION NACIONAL DE BARRAS

La presentación comercial de barras son: cuadradas, redondas y hexagonales; 

con aleaciones especiales, las cuales proporcionan características especia- 

les; la producción de estos artículos es creciente a nivel nacional empero

no es suficiente para satisfacer la demanda interna, por lo cual las impor- 

taciones han tenido una tasa de crecimiento de 34. 5% anual; así en 1971 se

compraron 5 163 ton. con un valor de 12. 9 millones de pesos y en 1980, 74 628
ton. equivalentes a 782. 9 millones de pesos. El porcentaje de participación

en la importaci6n de laminados no planos se ha mantenido constante a lo lar- 

go de 9 años aun cuando tuvo un repunte muy importante en 1975 en donde se
adquieren 48 754 ton. ' E] volumen total de barras de acero entre 1971 y 1980
asciende a 251 181 ton. con un valor de 1 805. 9 millones de pesos ( cuadros

45 y 46). 

D. IMPORTACION NACIONAL DE VARILLA CORRUGADA

La importaci6n de varilla corrugada ha manifestado cierta irregularidad, pues

entre 1974 y 1977 se dejó de comprar, indicando con ello que la producción

nacional satisfizo la demanda interna, pero a partir de 1978 a 1980 sucede

un cambio radical pues de 24 ton. se pasa a 125 272 ton, de modo que el to- 

tal comprado en el exterior suma 137 656 ton. entre 1971 y 1980, con un va- 
lor de 1 034. 7 millones de pesos. La tasa de crecimiento en los últimos 3

años considerada es de 712% porcentaje significativo e indicativo de la in- 

suficiencia de la oferta nacional en este artículo, el cual es ampliamente

demandado por la industria de la construcción, la que tuvo una gran actividad

concretizada a través de innumerables obras de expansión de la industria en

general, de construcción de viviendas, de] sistema de transporte colectivo, 

etc. ( cuadros 45 y 46). 
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E. IMPORTACION NACIONAL DE BARRAS DE ACERO ALEADO

Las barras de acero aleado tienen proporciones variables de carbono, de mo- 

do que con ella es posible la fabricación de diferentes herramientas y ma- 
quinaria, algunos de estos son inoxidables, características especial para

usos muy restringidos dentro de la industria metal -mecánica, principal usua- 

ria de estos artículos. La producción de barras aleadas a nivel nacional es

importante, empero su tasa de crecimiento es baja, pues es de 7. 3%, por otra

parte las importaciones efectuadas entre 1971 y 1980 es de 31. 4%, pasando

por tanto de 2 385 ton. a 28 019 ton. El total comprado de este producto a

lo largo de 9 años es de 109 050 ton. con un valor de 1 469. 4 millones de

pesos; en 1979 el volumen asciende a 41 966 ton., siendo el nivel más alto

alcanzado para que un año después descienda 33. 2%, implicando con ello una

baja muy significativa en la importación de este producto, ello se debi6 a

incrementos en la producción nacional de barras rectificadas con diversas

proporciones de carbono y aleadas para diferentes usos manifestados entre

1979 y 1980 ( cuadros 45 y 46). 

3. 3. 2. 2 IMPORTACION NACIONAL DE PRODUCTOS PLANOS

La tasa de crecimiento promedio anual de iaminados planos ha sido de 34. 1% 

por lo cual el nivel de ; mportaciones entre 1971 y 1980 ha crecido 14 veces; 

la participacién promedio de este grupo ha sido de 31. 3% a lo largo de 9 años. 

El incremento más importante se sucede en 1980 en donde se alcanzan 1 167 732

ton. con un valor de 15 251 míllonps de pesos, cantidad significativa pues im- 

plica por otra parte salida de divisas pero sobre todo, que estos artículos

van dirigidos especialmente a la industria manufacturera y en especial la
de bienes de capital, pues para fabricar maquinaria que actúe por deformación

se requiere de: 74. 8% de Placa de acero, 12. 2% de barras de acero y 9. 4% de
hierro gris. Hemos de recordar que la tasa de crecimiento de la producción

nacional de planos es de apenas 7. 7% por lo cual los faltantes en este gru- 

po son sobresalientes. 
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Los productos más importantes por la cantidad de ellas comprados a lo largo

de 9 años son: plancha y lámina en caliente, hojalata, lámina en frío, 

planos de acero inoxidable y lámina cromada ( cuadros 47 y 48). 

A. IMPORTACION NACIONAL DE PLANCHA Y LAMINA EN CALIENTE

La tasa de crecimiento de este producto es la más alta dentro de] grupo de

artículos considerada, pues es 120. 1% en promedio anu? l, por lo cual entre

1971 y 1980 se compraron 1 182 817 ton. con un valor de 9 252. 4 millones de

pesos. Los niveles de participación han sido crecientes pues para el primer

año considerado fua de tan solo 0. 5% y para el ültimo año asciende a 48. 1%; 

ello quiere decir que casi la mitad de las importaciones hechas fueron de lá- 

mina en caliente y plancha. Los principales usuarios son las industrias ma- 

nufactureras por lo cual es deseable una reducción en las compras a fin de

promover la producción nacional de planos, en especial de] articulo que se

analiza en este momento. La producción nacional de plancha tiene una tasa

de crecimiento de 5. 2% por lo cual se logra en 1980, 744 286 ton. sin embar- 

go para este mismo año tuvo que importarse 562 675 ton., así el déficit in- 

terno resulta considerable y en el supuesto caso de subsanarse esta situación

la responsabilidad recaería sobre las cinco plantas integradas quienes son

responsables en 100% de la fdbriUdUiónde este producto. De igual forma pro- 

cede con la lámina en caliente cuya disposición, siendo considerable, es in- 

suficiente para los requerimientos de la industria ( cuadros 47 y 48). 

B. IMPORTACION NACIONAL DE HOJALATA

La tasa de crecimiento de importaciones de hojalata es la más baja dentro

de] grupo de laminados planos, asciende a 18. 9%en promedio anual; entre 1971

y 1980 se compró un total de 1 027 897 ton. con un valor de 11 482. 3 millo- 

nes de pesos. El nivel de participación en las compras al exterior de este

artículo ha descendido pues para el primer año considerado era de 58. 9%, 
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mientras que en el último es de 20%, ello implica un aprovisionamiento cada

vez mayor de la siderurgia integrada nacional, en especial de HYLSA y AHMSA. 

Este producto va muy ligado a la industria de la alimentación debido a que
con él se fabrican gran cantidad de envases. La correlación existente entre

estas dos actividades es importante por lo cual el déficit en la oferta na- 
cional debería ser cubierto a la mayor brevedad posible a fin de evitar fuga
de divisas e inestabilidad en la balanza comercial de las siderúraicas nacio- 

nales ( cuadros 47 y 48). 

C. IMPORTACION NACIONAL DE LAMINA EN FRIO

La importación total de lámina en frío entre 1971 y 1980 es de 588 519 ton. 
con un valor de 4 723. 3 millones de pesos, la tasa de crecimiento ha sido de

53. 7% en promedio anual. Al respecto es de considerarse el hecho de que la

participación de este artículo dentro del grupo de laminados planos ha des- 

cendido pues mientras que en 1973 era de 26. 4% para 1980 era de sólo 16. 7%. 

El promedio de crecimiento de la producción nacional fue de 7. 2% a lo largo

de la década de los setenta y se destina a la fabricación de hojalata, gal- 

vanizada emplomada y otros recubrimientos por lo cual es explicable una ba- 
ja en la participación en el volumen decomprasal exterior, situación que

se reviste en sentido contrario cuando se consideran los niveles de impor- 

taci6n de la hojalata ( cuadros 47 y 48). 

D. IMPORTACION NACIONAL DE PLANOS DE ACERO INOXIDABLE

La importación de laminados planos inoxidables se presentó a lo largo de la

década de los setenta y la oferta nacional de este producto apenas se inicia
en 1979, donde se logra un volumen de 13 411 ton. y en 1980 de 12 231 ton. 

Las compras al exterior de este producto ascienden a 182 283 ton. y manifies- 

tan una tasa de crecimiento de 12. 2%; el rezago evidente en la fabricación

de aceros inoxidables implica un faltante muy importante en cuanto a aceros

especiales se refiere; el alto costo de producción interna así como un mer- 



102

cado muy restringido han impedido obtener este artículo en la proporción

suficiente para satisfacer la demanda interna. En caso de realizaciones

en programas de elaboración de estos productos la responsabilidad en pri- 

mera instancia recaería sobre la industria semiintegrada y relaminadora, 

quienes por e tamaño de sus instalaciones tienen mayor flexibilidad técni— 

ca y productiva, no así la empresa integrada que por su gran dimensi6n pre- 

sentein una línea de producción muy estricta cuya modificación implicaría un

trastorno sumamente severo ( cuadros 47 y 48). 

E. IMPORTACION NACIONAL DE LAMINA CROMADA

La lámina cromada es otro de los productos en donde hay un gran faltante en
su producción interna; de hecho su uso en el país había sido relativo hasta

1975 en donde surge con un incremento muy importante en el consumo de este
artículo. La tasa de crecimiento manifestada entre 1975 y 1980 en sus com- 
pras al exterior ha sido de 36. 2%. El cromado de la lámina ha sido general- 

mente una actividad de carácter doméstico y por tanto a escala muy pequeña. 
El auge manifestado por la industria en los dos últimos años de la década

de los setenta ha obligado a la importación masiva de este producto pues en

solo' cinco años se han comprado en el exterior 173 236 ton con un valor de

1 947, 2 millones de pesos, el repunte más importante se sucede en 1980 en

donde se adquieren 192. 1% ffés que en 1979 con un valor de 982. 7 millones de

pesos ( cuadros 47 y 48). 

3. 3. 2. 3 IMPORFACION NACIONAL DE TUBERIA ( CON Y SIN COSTURA) 

La construcción del gasoducto Cactus -Reynosa requirió por fuerza de grandes

cantidades de tubería principalmente con costura, por lo cual en 1977 se su- 

cede un incremento notable en las compras al exterior de este artículo que

alcanza un volumen de 788 327 ton. el cual comparado con el sucedido en 1976

cuyo monto fue de 14 929 ton. resulta exageradamente alto; el valor alcanzado
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fue de 7 400. 7 millones de pesos contra 118. 2 millones de pesos de] año an- 

terior; esta desproporción a pesar de haber aumentado el volumen importado

se debió a la devaluación del peso frente al dólar, tal decremento fue de 46. 1% 

La salida de divisas en esta magnitud ha afectado sin lugar a dudas la balan- 

za comercial de la industria siderúrgica pues el total erogado por la compra

de tubería a lo largo de 9 años es igual a 34 740. 9 millones de pesos, tal, 

cantidad reunida hubiera permitido la construcción de tina gran empresa pro- 

ductora de tubos con la cual se hubieran minimizado de alguna forma volume - 

nes tan altos de importación en estos artículos. 

La tasa de crecimiento de la tubería con costura es por todo lo anterior su- 

mamente alta pues crece 91% en promedio anual así las compras al exterior

ascendieron de 863 ton. en 1971 a 292 591 ton. en 1980. La tubería con cos- 

tura adquirida fue en términos generales con diámetros superiores a 115 MM.; 

de igual forma sucede con la tubería sin costura aún cuando ésta tiene un

crecimiento más moderado, pues es de 35. 9% en promedio anual, de modo que

se compran en 1971, 9 483 ton. y 9 años después 150 026 ton. ( cuadro 49). 

3. 3. 2. 4 IMPORTACION NACIONAL DE PRODUCTOS DERIVADOS

Los productos derivados también llamados de consumo final se harl importado

a razón de 18. 1% en promedío anual, este porcentaje es muy superiur al re- 

gistrado por las exportaciones que fue de 1. 1% a lo largo de 9 años. Las

compras al exterior de estos artículos tuvieron en 1975 su nivel más alto

pues fue 67% superior al registrado en 1974, el valor de este volumen fue

de 1 021. 5 millones de pesos. El total comprado de estos productos ha sido

de 517 580 ton. con un valor total de 17 993. 7 millones de pesos. Los prin- 

cipales productos a considerar por la cantidad de ellos importado a lo largo

de 9 años son: alambre, recipientes, cilindros y tanques, conexiones y ac- 

cesorios para tubos, envases de hojalata y por último tornillos, pernos y re- 

maches. 

El primer producto a considerar es el alambre cuya tasa de crecimiento en

sus importaciones ha sido de 17% anual, por lo cual entre 1971 y 1980 se
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compraron 166 429 ton. con un valor de 2 403. 4 millones de pesos. Por otra

parte, la producción nacional de este articulo tuvo en el mismo lapso una

tasa de crecimiento de 9. 1% solamente, implicando con ello un déficit en

la oferta interna sumamente importante. 

El segundo producto al cual nos referiremos son los recipientes, cilindros

y tanques de almacenamiento, la importancia de estos artículos se manifiesta

en una tasa de 18. 4% en promedio anual, por lo cual en 1971 se compran 3 891

ton. y en 1980, 17 873 ton. El volumen total importado a lo largo de 9 años

fue de 110 521 ton, con un valor de 2 371. 3 millones de pesos. Se manifies- 

ta en 1976 la mayor cantidad adquirida, pues de 7 719 ton. de 1975 se pasa a

15 999 ton. en 1976, el incremento fue de 107. 2%. 

El tercer producto son las conexiones y accesorios para tubería, principal- 

mente niples, codos y coples; la tasa de crecimiento de estos productos es

una de las más altas dentro de] grupo de artículos de consumo final pues fue

de 27. 1%, así en 1971 se importan 1 749 ton y en 1980, 15 197 ton. El volu- 

men total de compras asciende a 85 824 ton. con un valor de 7 759. 9 millones

de pesos, el cual es sumamente alto a pesar de que el tonelaje es inferior

al de los artículos precedentes; ello implica que los procesos de producción

seguidos para la fabricación de niples o coples principalmente sea sumamen- 

te complicados de modo que el valor agregado esté por encima de] valor del

alambre o de los recipientes, cilindros y tanques. 

El cuarto producto considerado son los envases de hojalata cuyo volumen to- 

tal comprado en el exterior fue de 30 959 ton.; observando la evolución de

este artículo encontramos una disminución en el nivel de importaciones de

3. 6% anual. La presencia de substitutos como el plástico han restringido

el uso de este metal cuya utilización por la industria de la alimentación

es sobresaliente. 

El quinto y último producto se refiere a tornillos, pernos á remaches; manu- 

facturados con aceros especiales; la tasa de crecimiento de estos productos

fue de 20. 9% entre 1971 y 1980, por lo cual el volumen total ha sido de

26 174 ton. con un valor de 2 094. 1 millones de pesos ( cuadros 50 y 51). 
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3. 3. 2. 5 IMPORTACION NACIONAL DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y DESBASTES PRIMARIOS

Los productos primarios entre los que se cuenta el hierro de primera fusión

o arrabio y las ferroalcaciones han tenido una tasa de crecimierto entre

1971 y 1980 de 37. 3% anual, independientemente de la irregularidad manifes- 

tada a lo largo de este periodo, la cual se acentúa en 1974 con una importa- 

ción menor en 49. 2% en relación a 1973, y también en 1976 con 11% menos que

en 1975. Lo anterior sucede precisamente en 1973 en donde se compran en el

exterior 123 563 ton con un valor de 143. 8 millones de pesos contra 14 923

ton. de 1972, el porcentaje de elevación es de 728%, el más alto registrado

en el periodo considerado. Los mayores niveles de participación en las can- 

tidades adquiridas corresponden al arrabio quien conserva un promedio de

85. 3% a lo largo de 9 años, además que su tasa de crecimiento es la más alta

pues es de 43. 9% en promedio anual. En cuanto a las ferroaleaciones las com- 

pras no son tan significativas puesto que se dirigen a aquellos semiproduc- 

tos con características especiales y con bajo consumo lo cual hace incos- 

teable su producción interna. 

Con respecto al material relaminable y desbastes primarios como palanquilla, 

tuchos, etc. tienen una tasa de crecimiento de 20. 9%, el volumen total ¡ m~ 

portado ha sido de 1. 445 millones de ton., con un valor de 5 292. 5 millones

de pesos; corresponde una mayor participación promedio anual a los desbas- 

tes primarios pues es de 26. 2% contra 10. 7% de los materiales relaminables. 

Esta deficiencia en ¡ a producción de acero es significativa par3 la indus- 

tría siderúrgica nacional, quien desarrolla grandes esfuerzos por incremen- 

tar su capacidad de producción sin lograr todavía una oferta interna que

cubra una demanda en constante crecimiento ( cuadros 52 y 53). 

3. 3. 2. 6 IMPORTACION NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS SIDERURGICAS

La tasa de crecimiento de las importaciones de materias primas es moderada, 

pues ha sido de 3. 2% en promedio anual entre 1970 y 1980; a través de este

periodo se manifiesta una irregularidad en las compras al exterior de es- 

tos artículos, los cuales son: chatarra, carbón minera], mineral de hierro
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y coque; elementos vitales con los cuales se obtiene acero y por ende una

gran variedad de productos no planos, planos, tubería, etc. El total im- 

portado en 10 años asciende a 14. 43 millones de toneladas con un valor de

13 959. 9 milIpnes de pesos, los incrementos más importantes se suceden en

1979 en donde son comprados 92. 8% más que el año anterior para alcanzar

así un volumen de 1. 77 millones de ton. con un valor de 2 054. 3 millones

de pesos y en 1977 con 1. 02 millones de tan. que representó 43. 3% superior

al registrado en 1976. 

Por otra parte, se manifiesta en 4 de los 10 años considerados una baja sig- 

nificativa ep las importaciones de materias primas, la más radical se suce- 

de en 1976 en donde ún ' icamente se adquieren 717 500 ton, la cual es 60. 2% 

menos que las requeridas en 1975; y también en 1971 donde el decremento
fue de 33. 5% en relación al año anterior. 

En 1980 se compran 1. 91 millones de ton. con un valor de 2 881. 2 millones

de pesos, tal adquisición siendo la más alta es tan solo 8. 2% superior a

la registrada en 1979 donde el incremento fue substancial. La tendencia

observada en las estadísticas con respecto a las materias primas nos indi- 

ca una utilización creciente de los recursos nacionales, los cuales se han

visto incrementodos debido a trabajos de exploración efectuados por siderúr- 

gicas integradas de yacimientos de minera] de hierro y carbón principalmen- 

te, favoreciendo substancialmente el monto de las reservas probadas de éstos

y da un margen de alivio en el aprovisionamiento de estos elementos a la

industria del acero. 

La primer materia prima a considerar es la chatarra, el volumen total impor- 

tado entre 1970 y 1980 ha sido de 7. 018 millones de ton. con un valor de

8 157. 8 millones de pesos. Esta materia prima a lo largo de 10 años mani- 

fiesta una tasa de decremento de 1. 6% en promedio anual, por lo cual las

compras pasaron de 716 700 ton. a 605 000 ton. en el lapso señalado. Se

manifiestan, por otra parte, dos etapas, la primera corresponde a un ritmo

acelerado en la adquisición de este material, su tasa de crecimiento fue de

13. 9% entre 1970 y 1975; la segunda impjica una disminución pues su tasa

fue de 3. 5% entre 1976 y 1980. 
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Siendo que la chatarra es importada prácticamente toda de E. U., este país

sostuvo un embargo en 1974. Ante la ausencia de chatarra se tuvo que reco- 

lectarla a nivel nacional aun cuando el monto no fue suficiente para cubrir

totalmente la demanda interna, por lo cual se incrementaron las compras a

otras naciones, tres de ellas fueron Canadá, Japón y Alemania Federal. Un

factor más que ha influido en un descenso gradual en la compra de desperdi- 

cio metálico es la substitución que se viene haciendo por fierro esponja; 

el método HYL de] cual ya se hizo referencia, emplea este semiproducto jun- 

to con gas natural para la obtención de acero, reduciendo substancialmente

la importación de chatarra. 

El segundo material es el carbón minera] cuya tasa de crecimiento de sus im- 

portaciones es la más alta dentro de] grupo, es de 18. 2%, por lo cual entre

1970 y 1980 las compras pasaron de 153 900 ton. a 823 mil ton. El volumen

total adquirido a lo largo de 10 años fue de 4. 39 millones de ton, con un

valor de 3. 970. 5 millones de pesos. Los principales usuarios hasta 1976 fue- 

ron FMSA y AHMSA; en 1977 entra en operación SICARTSA demandando 578 484

ton. de las 630 800 ton. compradas en el exterior, de modo que ahora son 3

empresas integradas quienes requieren de grandes cantidades de carbón. Es

deseable la disminución en las adquisiciones de esta materia prima a través

de la generalización de tecnologías más modernas como el sistema HYL, quien_ 

la substituye por gas natural en el proceso de producción dé acero. 

El tercer producto es el minera] de hierro cuya tasa de crecimiento en sus

importaciones fue de 7. 5% entre 1970 y 1980, eÍ volumen total adquirido as- 

ciende a 1. 609 millones de toneladas con un valor de 116. 2 millones de pe- 

sos. Se distinguen dos períodos, el primero de franca di s̀minuci6n en el uso

de este material a razón de 75. 5% anual y comprende de 1970 a 1976 llegando

incluso en 1977 a dejar de comprarse; y la segunda entre 1978 y 1980 con una
tasa de crecimiento de 71. 8%. 

Una de las razones que influyó en este comportamiento fue la movilización

erráfica de este material por el sistema ferroviario afectando en definitiva

los programas de producción planeados para este período pero en especial la

de 1979; a largo plazo se prevé un aumento en las compras al exterior de mi- 

nera] de hierro. 
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El cuarto y último material es el coque también llamado carbón de piedra o
carbón inorgánico, su importación declina a razón de 10. 6% en promedio anual. 

El volumen total comprado entre 1970 y 1980 ha sido de 1. 411 millones de ton. 

con un valor de 1 715. 7 millones de pesos; el mayor nivel de adquisición de

este tipo de carbón se sucede en 1974 con 171 500 ton. y el menor en 1977

con 41 400 ton, con un valor de 122. 1 y 131. 5 millones de pesos respectiva- 

mente ( cuadros 54 y 55). 

3. 3. 2. 7 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES SIDERURGICAS

Entre 1970 y 1976, Estados Unidos fue el principal proveedor de productos

s derúrgicos en e¡ país, la importancia manifestada en 1970 se concreta a

través de] 90. 6% de compras a este mercado; aun cuando esta situación gra- 

dualmente va declinando, ya en 1974 era de 80. 9% y en 1976 de 74. 6%. Los

productos adquiridos principalmente son: chatarra, hojalata, perfiles es- 

tructurales, tubería con y sin costura, planos de acero inoxidable y de si- 

licio, plancha y conexiones y accesorios para tubería. 

A partir de 1977 pierden importancia las importaciones americanas, ya que

sólo participan con 38. 1%, un año después con 39. 9%, se diversifica el mer- 

cado siderúrgico y se demandan productos japoneses, alemanes, franceses, ca- 

nadienses e italianos en artículos tales como: hojalata, lámina cromada, 

rieles, tuberia sin costura, plancha y alambre. Cabe mencionar que en este

último año se realizan compras masivas de perfiles estructurales de origen

italo a razón de 167 402 ton. que fue 37. 6% del total importado en este ar- 

tículo. Otra muestra, es la adquisición de plancha de origen francés por

un volumen de 292 560 ton. 6 19. 2% de] total; un producto importante también

fueron los planos de acero inoxidable cuyo monto fue superior al realizado

por el mercado norteamericano ( cuadro 56). 

3. 3. 3 BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA SIDERUGICA

La balanza comercial en términos generales ennumera y cuantifica el valor mo- 

netario de la totalidad de las compras y las ventas de las mercancías inter- 
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43) 
cambiadas con el exterior . En el caso de México encontramos un saldo

negativo entre 1970 y 1979; es decir, el monto de las importaciones excede al

de las exportaciones. La estructura de crecimiento seguida por el país ha

implicado un nivel de compras al exterior creciente, especialmente en ali- 

mentos, materias primas ( que para el caso de la siderurgia se manifiestan

en chatarra, carbón mineral. y minera] de hierro principalmente); de produc- 

tos intermedios y bienes de capital; ello por supuesto incrementa la depen- 

dencia externa que por otra parte, es característica de un país subdesarro- 

11 ado. 

Los aumentos en las importaciones se reflejan negativamente en el consumo, 

inversión, empleo e ingreso a nivel nacional; el caso contrario sucedería s6 - 

lo cuando las exportaciones sean superiores, teniendo por tanto una balanza

comercial con saldo positivo. 

En el caso de la siderurgia el saldo es negativo a lo largo de 10 años, el

nivel de compras ha variado de 1 305. 8 millones de pesos a 39 737. 4 millones
de pesos. Se debe tener presente los cambios en la paridad monetaria, quie- 

nes elevan substancialmente el valor total en un momento dado y por otra

parte que aparte de] costo de la mercancía se toman en cuenta los seguros

y fletes, este último factor incide negativamente pues el traslado de produc- 

tos siderúrgicos de un país a otro restilta sumamente oneroso para quien pa- 

ga por este concepto. 

La participación en el saldo negativo de la balanza comercial de] país por

parte de la industria de] acero es significativa pues los porceritajes alcan- 

zados son de magnitud, en 1977 es de 38% y en 1979 de 29. 6%. los requeri- 

mientos de acero por parte de la industria son imperiosas y ante una orerta
insuficiente es necesaria la compra en el exterior al precio estimado en

ese momento pues de lo contrario, hay gran riesgo para el funcionamiento

de un sinnúmero de actividades económicas, principalmente la industrial. 

Es deseable por lo tanto una reducción en el nivel de importaciones lográn- 

dolo solamente con un desarrollo acelerado de las siderúrgicas a través de

ampliaciones en su capacidad instalada o bien creando nuevas_ empresas ( cua- 

dro 57). 

43) Vgase: Torres Gaytán Ricardo. Teoría del Comercio Internacional. 
Ed. Siglo XXI, 8a. edici6n, pags. 208- 209. 
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3. 3. 4 CONSUMO NACIONAL APARENTE ( C. N. A.) DE ACERO

El consumo nacional aparente ( C. N. A.) se mide sumando la producción e impor- 

taciones menos las exportaciones, ello nos da como resultado el consumo que
se hace de algún producto en un determinado período sin tomar en cuenta la
procedencia de éste. Para el caso de] acero encontramos que la relación

producción consumo expresada porcentualmente nos da como resultado un mer- 

cado no cubierto en su totalidad por la oferta ¡ nterna, a partir de 1973; 

es decir, en 1971 y 1972 se consideran balances positivos pues la producción
excede al consumo en 86 mil y 155 mil toneladas respectivamente, es a partir

de] año síguiente hasta 1981 en donde se manifiesta un déficit acumulado con- 
siderable que va de 11. 4% en 1973 a 38. 9% en el último año men cionado. 

La tasa de crecimiento del consumo de acero es de 12. 8% en promedio anual, 
mientras que la producción de estos nos da una tata de 7. 1%, ello da por re- 

sultado, como ya se había apuntado, una demanda no cubierta, la cual se re- 

solverá mediante importaciones crecientes de este producto. El consumo' na- 

cional aparente en 1981 fue de 12. 46 millones de toneladas mientras que la
oferta interna sólo proporcionó 61. 111, un año antes, es decir en 1980 fue

de 62. 8% existiendo por tanto un faltante de 4. 25 millones de toneladas. 
La relación positiva de los dos primeros años de] período que se estudia, 
1971 y 1972, fue signitivativa aunque de ninguna forma ello quiere decir

que la industria siderúrgica en esta época hubiera producido més, lo sucedi- 

do se explica a través de la existencia de un país en constante moderniza- 
ci6n a partir de 1973, donde el consumo de acero se incrementó substancial- 
mente; no sucede as! con la producción de este metal, debido a que una si- 

derúrgica no puede construirse a corto plazo como podría hacerse con otras
actividades económicas. A fin de ejemplificar lo anterior basta examinar
el surgimiento de SICARTSA en Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., la cual se planeó

desde 1971 por Nacional Financiera S. A., la primera etapa comienza a funcio- 

nar hasta fines de 1976 y produciría laminados no planos; la segunda etapa

actualmente en construcción se encargará de fabricar productos planos; la

tercera etapa se proyecta terminar para 1987 y la cuarta etapa y última de
esta siderúrgica se concluirá hasta fines de siglo para casi tener una capa- 
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44) 
cidad de producción de 10 millones de toneladas de acero al, año

Lo anterior nos da una idea aproximada de las innumerables dificultades a

resolver para conjuntar una infraestructura en la producción de acero que

satisfaga las necesidades internas de este producto; los programas de índus- 

trializaci6n por otra parte exigen este artículo, por lo cual debe importar- 

se mientras la oferta nacional sea insuficiente ( cuadro 58). 

3. 3. 4. 1 C. N. A. DE PRODUCTOS NO PLANOS

La tasa de crecimiento de] consiquo de laminados no planos ha side de 11. 8% 

en promedio anual entre 1971 y 1981, por otra parte la tasa de crecimiento

de la producción de éstos es de 9. 2% dando lugar a un déficit en la oferta

interna; por otra parte, debe considerarse los años 1971 y 1972 en donde se

tiene un balance positivo de 4 000 ton. y 11 000 ton. respectivamente, lo

cual es reflejo de] superávit en la fabricación de acero. 

La relación producción -consumo a partir de 1973 ha manifiestado una relación

negativa, en 1973, por ejemplo, fue de apenas 1. 8%, en 1976 de 5. 4%, para

los dos años siguientes, 1977 y 1978 nuevamente la oferta excede a la deman- 

da con 55 000 ton. y 26 000 ton respectivamente. En 1979 y hasta 1981 nue- 

vamente encontramos faltantes de 3. 3%, 19% y 21%, respectivamente; este úl- 

timo, el más significativo implica una producción de 3. 072 millones de ton

y un consumo de 3. 89 millones de ton. ( cuadro 58). 

A. C. N. A. DE VARILLA CORRUGADA

la tasa de crecimiento de] consumo de varilla corrugada enter 1971 y 1980

fue de 13. 4% en promedio anual, por otra parte su producción crece a razón

de 11. 8%. El comportamiento seguido por el consumo de este producto ímpli- 

ca que la producción ha cubierto la demanda de éste, el mayor nivel se en- 

cuentra en 1978 donde son fabricadas 1. 13 millones de toneladas y se consu- 

44) Véase: Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Ti--ictlas, S. A. Michoacán, Gn- 

bierno del Estado. " ProgrAP" para la costa de Michoacán y Ciudad Lá- 
zaro Cárdenas". Revista. 
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men 959 mil ton., así la relación producción -consumo es de 18. 2%; en 1978

comienza a disminuir y se sitúa en 8. 4%, pero en 1980 se manifiesta ya un

déficit de 118 mil ton., el cual coincide con el nivel de importación más

alto y un monto de exportaciones sumamente reducido ( cuadro 59). 

B. C. N. A. DE PERFILES ESTRUCTURALES

El consumo de perfiles estructurales o pesados ha sido de 10. 3% entre 1971
y 1980, por otra parte, la producción de éste fue de 9. 5%' en promedio anual

en el mismo período, ello implica una demanda creciente y superior a la
ofrecida por las siderúrgicas. 

EI, comportamiento seguido para este producto mediante la relación producción - 
consumo manifiesta una marcada irregularidad, el nivel más alto se registra

en 1977 donde se fabrican 155 mil ton. y son consumidas únicamente 120 mil
ton., ello favorece la exportación de perfiles a razón de 156% en relación
al año anterior. Pero en 1980 se sucede una demanda creciente y surge un
déficit de 18. 5% en el nivel de producción, el cual fue cubierto mediante

importaciones cuyo monto es el más alto registrado en el período considera- 
do ( cuadro 59). 

C. C. NA. DE ALAMBRON

La tasa de crecimiento de consumo de alambr6n fue de 8. 8%; únicamente en los

años 1978 y 1980 donde la producción de estos articulos no cubrió la demanda

interna y se manifiesta un déficit de 3 mil ton. y 46 mil toneladas respec- 
tivamente. Considerando el período 1971. a 1979 se puede concluir que la pro- 

ducción nacional de alambr6n ha cubierto satisfactoriamente la demanda de es- 
te producto, ello se corrobora analizando el monto de las importaciones en

los primeros seis años, el cual es nulo, solo aumenta significativamente
en 1980 expresando con ello un faltante en la oferta interna de cierta im- 
portancia ( cuadro 59). 
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D. C. N. A. DE PERFILES COMERCIALES

La tasa de crecimiento de] consumo de perfiles comerciales fue de 6. 8% entre

1971 y 1980, por otra parte la tasa de producción ha sido de 6. 7% en prome- 
dio anual, por lo cual entre 1971 y 1976 el nivel producci6n- consumo fue

equivalente; incluso de 1977 a 1979 se registra un superávit significativo

de 1. 7%, 7. 1% y 2. 9% respectivamente para sufrir una baja en 1980 donde hay

un faltante de 26 mil ton. por lo cuaj la oferta interna solo cubrió 92. 5% 

de] mercadc nacional ( cuadro 59). 

E. C. N. A. DE BARRAS

El consumo de barras entre 1971 y 1980 ha tenido una tasa de crecimiento de
12. 8%, en cuanto a la producción de éste, en el mismo período ha sido de 7. 3% 

por lo cual encontramos una oferta interna insuficiente la cual tiene que

ser complementada a través de importaciones de este artículo cuya tasa ha

sido de 34. 5% una de las más altas dentro de] grupo de laminados no planos. 

Este déficit aparece desde 1972 y es de 5. 5% hasta 1980 en donde llega a su

nivel más alto pues es de 33. 6%, por lo cual se mandandan 306 mil ton. y só- 
lo son fabricadas 203 mil toneladas ( cuadro 59). 

3. 3. 4. 2 C. N. A. DE PRODUCTOS PLANOS

El consumo realizado de laminados planos ha sido creciente, pues se ha in- 

crementado en 11. 7% en promedio anual entre 1971 y 1981; el déficit mani- 

festado en este grupo aparece desde 1973 a razón de 12% en su relaci6n. pro- 

ducción- consumo y se incrementa hasta 28. 3% en 1981, en el cual son consumi- 

dos 4. 11 millones de toneladas mientras su producción fue de 2. 95 millones

de toneladas. Al igual que otros productos se manifiesta una demanda mayor

en relación a su oferta implicando con ello un ritmo de importación de mag- 
nitud a fin de satisfacer el mercado interno; esto se observa al examinar

el ritmo de compras al exterior, el cual creció a razón de 34. 1% en prome- 

dio anual. 



114

Los productos a considerar dentro de] consumo nacional aparente de productos

planos serían los mismos que se mencionan en el inciso correspondiente a la

producción de éstos, es decir, plancha y lámina en frío y en caliente, a fin

de comparar el nivel seguido por la oferta y demanda de estos artículos. Se

debe aclarar por otra parte que las importaciones efectuadas en este grupo

son considerables en otros artículos sin ser necesariamente los mencionados

en este estudio e inciden en el déficit de la oferta nacional de laminados

planos ( cuadro 58). 

A. C. N. A. DE LAMINA EN FRIO

El consumo de lámina en frio ha crecido 10. 9% en promedio anual, la produc- 

ci6n por otra parte lo ha hecho con una tasa de 7. 2%, empero la oferta na- 

cional de este artículo ha satisfecho las necesidades internas aun cuando en

1980 aparece un déficit de 3. 2%. El nivel más alto de la relación producción - 

consumo se encuentra en 1971 donde son fabricadas 762 mil toneladas y se de- 

mandan 580 mil ton., por lo cual se incrementan las exportaciones de este pro- 

ducto al igual que en 1972. A partir de] año siguiente hasta 1979 se observa

un mayor nivel en el consumo, lo cual va reduciendo porcentaulmente la relación

hasta llegar a solamente 7. 3% ( cuadro 60). 

B. C. N. A. DE PLANCHA

El consumo efectuado entre 1971 y 1980 de plancha ha crecido a razón de 15. 1% 

Pn promedioanual implicando con ello una demanda creciente, no satisfecha to- 

talmente por la oferta interna la cual crece a razón de 5. 1% anual. Los tres

primeros años del periodo considerado, es decir de 1971 a 1973 la relación

producci6n- consumo fue positiva pues hubo excedentes de 60%, 36. 3% y 6. 1% 

pero a partir de 1974 se manifiesta un déficit de 9. 2% el cual crece hasta

22. 6% en 1978 y 29. 3% en 1980. El consumo efectuado de este artículo ha cre- 

cido considerablemente por lo cual no ha podido ser cubierta internamente, 

ello implica obviamente la importación de plancha con la consiguiente sali- 

da de divisas ( cuadro 60). 
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C. C. N. A. DE LAMINA EN CALIENTE_ 

La tasa de crecimiento de] consumo de lámina en caliente ha sido de 16% en
promedio anual; la producción de éste se incrementa 12. 4% por año. El com- 

portamiento seguido por este artículo es irregular pues mientras en 1971 el

déficit era mínimo, en 1972 la oferta interna es superior en 7. 4%; hasta 1979

se mantiene esta situación de estabilidad, empero en 1980 el consumo se in- 
crementa substancial mente dadno por resultado una relación producc i ón - consumo
negativa de 25. 3%, pues son fabircadas 749 mil ton. mientras la industria re- 

quiere de 1. 003 millones de toneladas ( cuadro 60). 

3. 3. 4. 3 C. N. A. DE TUBOS SIN COSTURA

La tasa de crecimiento del consumo efectuado de tubería entre 1971 y 1980 fue
de 13%, el cual es comparable, aun cuando no hay relación, con el manifestado

por la varilla corrugada que fue de 13. 4% en promedio anual; ello implica los

niveles de demanda más altos de todos los productos siderúrgicos considerados

en este estudio. La producción de tubería por su parte ha crecido a razón de

3. 3% dando lugar a resultados negativos en la relación producci6n- consumo des- 
de 1973 hasta 1980, fluctuando ésta de 10. 1% hasta 54. 1% respectivamente; co- 
rresponde a este último año una fabricación de 251 mil toneladas mientras que

se requieren efectivamente de 547 mil toneladas, ello provoca un incremento
substancial de las importaciones pues llegan a 150 rnil toneladas lo cual es
275% superior a la registrada en 1978 ( cuadro 58). 

3. 3. 4. 4 C. N. A. DE MATERIAS PRIMAS

Con respecto a la chatarra encontramos que su tasa de crecimiento en cuanto

a consumo ha crecido a razón de 3. 6%, empero la recolección a nivel nacional

de desperdicio metálico es sumamente baja por lo cual se manifiesta un défi- 
cit considerable en la relación producci6n- consumo, en 1971 por ejemplo, fue
de 22. 7%; en 1973 de 36. 9% y en 1975 llega a su nivel más alto pues es de 41% 
debido a un requerimiento de 2. 9 millones de toneladas mientras que sólo eran
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ofrecidas 1. 709 millones de toneladas. En 1980 encontramos un consumo de

3. 107 millones de toneladas, inferior en 2. 5% en relación a 1979. Ello nos

conduce a considerar la tasa de crecimiento entre 1971 y 1979 de la produc- 

ci6n de este material la cual aumenta a razón de 5. 6% en promedio anual mien- 

tras su consumo lo hace en 4. 4% anual implicando con ello una disminución en

el uso de esta materia prima por parte de las siderúrgicas quienes comienzan

a implementar procesos de producción más modernos como es el caso de] siste- 

ma HYL y la colada continua, 

c - i segundo material a considerar es el carbón lavado o minera], de] cual se

inicia su consumo a partir de 1975; de este año hasta 1980 tiene un nivcl de

incremento de 2. 9% anual, porcentaje superior al registrado por la oferta

de esta materia prima, dando lugar a un déficit en su relación producción -con- 

sumo de 13. 4% a 15. 6% en el período señalado; el nivel más alto se registra

en 1977 donde se producen 2. 916 millones de toneladas y son requeridas 3. 547

millones de toneladas existiendo un faltante de 631 mil toneladas. 

El tercer material es el minera] de hierro, de] cual se tiene una tasa de

crecimiento en su consumo de 7. 3%, las exigencias de esta materia prima a lo

largo de 9 años crecen gradualmente de modo que en 1971 eran de 2. 7% y en

1979 de 17. 2%. Se observa un período de corto plazo en donde la producción

y consumo casi son equivalentes, ello fue en 1975 y 1976 pero a partir de
ahí se manifiesta la --necesidad de ¡ 111POr' tdr minera] de hierro a fin de satis- 

facer las necesidades de la industria siderúrgica y compromentíendo a su vez

su función, pues en la medida en que las faltantes resulten de importancia, 

tendríanIas compras en el exterior un valor considerable afectando la balan- 

za comercial de esta actividad. 

Con respecto al coque, su tasa de incremento ha sido de 6. 6% la cual es infe- 

rior a la manifestada por su producción, produciendo con ello una disminución

en el uso de este mineral. La entrada de SICARTSA al mercado siderúrgico pro- 

voc6 una demanda significativa en 1977 por lo cual la relación producci6n- con- 

sumo presenta un déficitde 15. 4% la que disminuye en 1979 hasta 1. 7%; en 1980

el requerimiento de] material es 4% inferior en relación al año anterior ( cua- 

dro 61). 
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3. 3. 4. 5 DEMANDA Y OFERTA FUTURA DE ACERO Y PRODUCTOS SIDERURGICOS

1982- 1990) 

A. ACERO: 

Ertipleando el método de tendencia exponencid] para series de tiempo se proyec- 

tdn las necesidades de acero, manifestándose entre 1982 y 1990 una tasa de

crecimiento de 11. 7% para así culminar con un consumo de 32. 070 millones de

toneladas; por otra parte. el ritmo de producci6n calculado para el mismo pe- 

r7odo es de 6. 8% de incremento anual dando lugar a un déficit considerable

pues para el último año considerado sólo serán ofrecidas 13. 940 millones de

toneladas. Implica todo ello que a fin de reducir totalmente el faltante de

acero, cada año la capacidad de producción deberá crecer a razón de 2. 2 millo- 

nes de toneladas; proyecto sin lugar a dudas difícil de cumplir dadas las

condiciones económicas de] país y las grandes 4nversiones requeridas para esta

actividad económica. 

Cabe aclarar lo siguiente, las proyecciones aquí expuestas están sobre la ba- 

se de un consumo entre 1971 y 1981, la cual proporciona la tendencia hist6ri- 

ca, el último año mencionado es el más reciente en materia de estadística, 

sobre la industria siderúrgica, por IG cual los resultados difieren en mucho

a los expuestos por la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica pues

este organismo calcul6 para el mismo período futuro necesidades de 26. 029 mi- 

llones de toneladas en 1990, aun cuando la tendencia histórica que sirvió de

base para los pronósticos se fijó con datos hasta 1979. Al observar el com- 

portamiento seguido para 1980 y 1981 encontramos un incremento substancial cu- 

yo porcentaje es muy superior al de años anteriores, ello pudo haber influido

a la postre en las proyecciones efectuadas en este estudio ( cuadro 62). 

B. PRODUCTOS SIDERURGICOS: 

Los laminados no planos tendrán hasta 1990 una tasa de crecimiento en su con- 

sumo delO. 4% la cual contrasta con la manifestáda por su oferta pues es de

8. 7%. Tomando en cuenta el periodo de 1971 a 1981 la existencia de un déficit
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en este grupo, se agudiza aún más la situación en el futuro pues en 1990 se- 

rán demandadas 8. 476 millones de toneladas mientras la producción interna s6 - 

lo proporcionará 6. 509 millones de toneladas; el rezago considerado es de

importancia por lo cual el nivel de importaciones se incrementará provocando

desajustes mayores en la balanza comercial de la industria siderúrgica. 

Respecto a los laminados planos, éstos tierien una tasa de crecimiento en el

consumo futuro de 1. 0. 7%, mientras su producción s6lo avanza a razón de 6. 6% 

anual. Para 1990 el faltante es considerable pues mientras son producidos

5. 353 millones de toneladas la demanda será de 10, 020 millones de toneladas. 

Nuevamente encontramos una diferencia muy grande pues la oferta sólo será ca- 
paz de cubrir la mitad de] mercado nacional. Los productos planos como ya

se habla mencionado son necesarios para la industria de la transformación y
entre ellos la correspondientea bienes de capital, por lo cual resulta pru- 

dente corregir esta falla hasta donde sea posible, pues de no ser así, el

país no podrá avanzar adecuadamente en la substitución deimportaciones de es- 

tos productos tan necesarios para integrar una planta industrial menos depen- 

diente de] exterior. 

Por último, la tubería sin costura presenta en el futuro un déficit conside- 

rable pues en 1990 serán requeridos 1. 177 millones de toneladas, mientras la

producción interna sólo ofrecerá 361. 7 mil toneladas, la tasa de crecimiento

del consumo será de 11. 3% anual y la segunda de 3. 7% en promedie anud]. los

faltantes de este producto se incrementari.n según la tendencia hist6ri.ca en

los últimos años de] período 1971 a 1981, debido a obras de expansión reali- 

zadas por PEMEX que por su magnitud observaron grandes cantidades de tubería. 

Debe esperarse en el futuro reducir- los desequilibrios existentes en este

artículo, así como de laminados planos pues son en ellos donde las deficien- 

cias de la oferta s2 agudizan según los pronósticos hechos ( cuadro 63). 
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3. 4 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS SIDERURGICOS

A continuación se presentan las ventas de productos siderúrgicos al mercado

nacional, siendo las demandantes numerosas solo será posible identificar a

las principales de ellas sin menoscabar la interrelaci6n que existe entre la

industria de] acero y las demás ramas industriales. Tales datos provienen

de la Cámara Nacional de la Industria de] Hierro y el Acero a través de su

Departamento de Estudios Económicos y se fijan en cuanto a tiempo hasta 1978, 

tomando en cuenta este hecho, de que - ja demanda de los productos por determi- 

nadas actividades económicas sólo

podrif.
a ser influida negativamente por algún

fenóm¿no económico de carácter temporal, por lo cual los datos asentados se- 

ránensuma el comportamiento seguido en cuanto a ventas por esta empresa a tra- 

vés de] período 1970- 1978. 

Se agruparán estos productos siguiendo el orden cotidiano de costo y trabajo; 

es decir, no planos, planos, tubería sin costura y productos derivados. 

3. 4. 1 PRODUCTOS NO PLANOS

A. ALAMBRON

las ventas internas de este artícm10 ascendieron a 198 439 ton, en 1978. los

principales usuarios fueron la industria de I.a construcción y mantenimiento

con un porcentaje de 13. 1% de] total ya sehalado y la misma industria side- 

rúrgica quien demandó 54. 1%; ello pone de manifiesto la retroalimentación de

esta actividad, característica muy particular que le da un margen de indepen- 
dencia pues consume a su vezlosartículos por ella producidos. 

B. VARILLA CORRUGADA

El principal usuario de este producto ha sido la industria de la construcción

y mantenimiento pues en 1978 demandó 35. 9% de un total vendido de 686 764 to- 

neladas. 
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C. BARRAS MACIZAS: 

Las ventas realizadas de barras macizas se han dirigido principalmente a la

industria automotriz termina] y conexas con 36. 3% de un total de 150 672

toneladas, el segundo demandante es la misma industria siderúrgica quien ad- 

quiere 13. 6% y por último quienes se encargan de fabricar herramientas ma- 
nuales con 10. 8%. 

D. PERFI-LES ESTRUCTURALES: 

La industria de la construcción demandó 24. 4% de un total vendido de 106 357
ton., otros sectores que utilizan este artículo fueron PEMEX, la industria

eléctrica y las constructoras de carros de ferrocarril y metro; esta última
localizada en Cd. Sahagún, Hgo. 

E. PERFILES COMERCIALES: 

las ventas realizadas de perfiles comerciales se han dirigido especialmen- 

te a la industria de la construcción con 65. 9% de un total de 181 522 tor.. 

y las fábricas encargadas de producir aparatos, equipos y utensilios domés- 
ticos con 4. 2%. 

3. 4. 2 PRODUCTOS PLANOS

A. PLANCHA

Las ventas internas de plancha o placa se han dirigido especialmente a
la industria automotriz con 11. 4% de 589 964 ton., a las fábricas construc- 

toras de carros de ferrocarril con 8. 9%, Petróleos Mexicanos con 8. 6% y
quienes se encargan de construir tanques de almacenamiento con 7. 9% en 1978. 
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8. LAMINA EN CALIENTE: 

Los principales consumidores de lámina en caliente son la industria automo- 

triz con 23. 1%, la siderurgia con 22. 7% y los fabricantes de cilindros de

gas y accesorios con 5. 6%. El total vendido fue de 366 244 toneladas. 

C. LAMINA EN FRIO: 

Corresponde a la misma diderurgia consumir 19. 8% de] total de kentas inter- 

nas de este producto las cuales ascienden a 1 004 443 ton., poster ¡orillen te

siguen las fábricas de aparatos y utensilios domésticos con 18. 2%, las fá- 

bricas de muebles y accesorios de oficina con 8. 5% y por último la industria
de la construcción con 8. 2%. 

D. LAMINAS CON OTROS RECUBRIMIENTOS: 

La siderurgia demanda 53. 4% de un total de 56 757 ton. vendidas en 1978, 

el segundo usuario es la industria de la construcción y mantenimiento con

24% y las encargadas de fabricar aparatos y utensilios domésticos con 4. 7%. 

3. 4. 3 TUBERIA SIN COSTURA

El principal usuario de es -te producto fue hasta 1977 Petróleos Mexicanos, los

cuales realizaron grandes volúmenes de compra aun cuando en 1978 ésta decae

radicalmente, pur ío cual en este año tue la industria de la construcción y
mantenimiento quien demandó 79. 4% de 244 638 ton. A pesar de ello, la indus- 

tria petrolera ha sido la principal beneficiaria de este articulo y ante pro- 
gramas muy ambiciosos de expansión, se han iniciado ya planes concretos para

producir mayores cantidades de tuberia debido a que las importaciones efectua- 

das en la década de los setenta se incrementaron notablemente. 
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3. 4. 4 PRODUCTOS DERIVADOS

A Al AMUP - 

La principal demandante de este producto fue la industria siderúrgica quien

en 1978 demandó 41% de este producto, sigue la industria de la construcción
con 7%, la industria constructora de carros de ferrocarril con 8. 9%, Petró- 

leos Mexicanos con 8. 6% y quienes fabrican tanques de almacenamiento con
7. 9%. 

B. HOJALATA: 

Las ventas de hojalata se hicieron principalmente a la fábrica de envases

sanitarios para alimentos y bebidas con 35. 2% y a empresas que producen bo- 
tes y latas con 26. 1%. 

C. LAMINA GALVANIZADA: 

Se emplea en grandes cantidades por la industria de la construcción y mante- 
nimiento con 42. 7% de un total comercializado de 165 851 ton., sigue en im- 

portancia la misma siderurgia con 15% y por último los fabricantes de apara- 
tos y utensilios domésticos. 

D. TUBOS CON COSTURA: 

Al igual que los tubos sin costura, este producto fue comprado principalmen- 

te por Petróleos Mexicanos, en este caso, hasta 1975, para recaer sensible- 

mente en años siguientes hasta llegar a 1978 en donde únicamente son adquiri- 
das. 32 727 ton. de un total de 437 952 ton.; por lo cual en el último año con- 

siderado, el principal usuarío fue la industria de la construcción con 56. 6%. 
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3. 5 ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICIA INTEGRADA

A través de un análisis histórico del comportamiento de la industria siderúr- 

gica se puede observar una tendencia clara hacia el crecimiento en sus nive- 

les de producción tanto en las integradas como en las no integradas. Las

inversiones requeridas para hacer efectivo lo anterior son cuantiosas, se

es -tima por ejemplo un costo de 1 500 dólares a precios corrientes por produ- 

cir una tonelada de acero, y para aumentar la capacidad instalada en 4. 6 mi- 

llones de toneladas de este producto se necesitaron aproximadamente 95 ruil mi - 
45) 

llones de pesos

Se deduce as! la magnitud de recursos absorbidos por la industria del deero

para aumentar sus niveles de participación en la oferta naciona' sin impli- 

car con ello la superación, del. déficit crónico experimentado desde 1973 has- 

ta 1981, último año considerado en este estudio. 

A continuación se hará una breve reseña de] comportamiento financiero seguido

por AHMSA, FMSA, SICARTSA y TAMSA mediante información proporcionada por la

Bolsa de Valores de México S. A. y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 

para los años 1975 a 1979. Básicamente se centrará en las razones siguientes: 

capital de trabajo, margen de seguridad e índice de rentabilidad obtenidos a

través de los Estados Comparativos de Balance y Estado Comparativo de Pérdidas

y Ganancias de las empresas mencionadas. 

3. 5. 1 ALTOS HORNOS DE MEXICO, S. A. 

La capacidad de pago a corto plazo de esta empresa se manifiesta a través de

una relación promedio de 1. 5211 entre 1975 y 1979, por lo cual, cada millón

de pesos de pasivo circulante está garantizado por 1. 520 millones de pesos

de efectivo sin tener en cuenta otros bienes que en el caso normal de opera- 

ciones se pueden transformar en efectivo. Esta situacion le permite empren- 

der planes inmediatos de crecimiento con un pago puntual a sus acuerdos in- 

ternos y externos. 

45) Viase: informe del Presidente de CANACERO, 1980, pags. 3 a 7. 
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Por otra parte el margen de seguridad de la empresa el cual implica la rea- 

lidad de las inversiones tanto de los acreedores a corto como a ] argo plazo, 

nos da como promedio en el mismo lapso 0. 52/ 1 por lo cual, cada millón de

pesos de inversión en los activos circulantes de los acrredores a corto pla- 

zo, tanto la empresa como los acreedores invierten solamente 520 mil pesos. 

Empreoder, por tanto planes de expansi6n en el futuro para esta industria ¡ m - 

plica un alto nIvel de riesgo para su sitAtación fina-nciera. 

En cuanto al inifice de rentabilidad tenemos un promedio en su relación de

0, 0266/ 1 queriendo decir con ello que por cada milión de pesos de inversión

acumulada se Glitienen sólamente 26 600 pesos de uti'; idad o beneficio ( cuadro

64). 

3. 5. 2 FUNDIDORA DE MONTERREY, S. A. 

La razón capital -trabajo promedia entre 1975 y 1979 una relación de 2. 2111, 

por lo cual de cada millón de pesos de pasivo circulante hay una garantía de
2. 210 millones de pesos, ello implica el grado de solvencia óptimo de esta

siderúrgica en la ejecución de planes de inversión a corto plazo pues su ca- 

pacidad de pago as! lo demuestra. 

El margen de seguridad de la empresa en cuanto al manejo de las inversiones

tanto a corto como a largo plazo de una relación promedio de 1. 211, así por

cada millón de pesos de inversión en el activo circulante de los acreedores

a corto plazo se invierten a la larga 1. 2 millones de pesos. Un margen posi- 

tivo generalmente aceptado implica una relación de 1 a 1, se deduce por tan- 

to que la situaci6n financiera de Fundidora es sana y puede hacer efectivos
programas de expansión. 

En cuanto al índice de rentabilidad tenemos un promedio de - 0. 0723/ 1 por lo

cual se deduce una ausencia total de utilidades en los últimos 4 años, a ra- 

razón de que por cada millón de pesos de inversion acumulada se pierden 72 300

pesos, Recordemos por otra parte los planes de modernizaci6n ímplementados

por la empresa a fin de substitujr equipo obs-oleto y, aumentar. su producción, 
es en 1 os años 1977 a 1979 cuando sus nivel e! partic i pati vos en la oferta naci orial
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sufren variaciones, incluso en el último año mencionado hubo una utilización. 

de solo 63. 3% en su capacidad instalada; queda por último referirnos a los
conflictos laborales que paralizaron sus actividades. Tales factores han im- 

pedido la obtención de utilidades en este periodo ( cuadro 64). 

3. 5. 3 TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S. A. 

La capacidad de pago de esta empresa particular a corte plazo promedia 1, 44/ 1, 

por lo cual de cada millón de pesos de pasivo circulante hay una garantia pa- 

ra su pago de 1. 44 millones de pesos; el cual contrasta con eÍ obten -Ido por

FMSA que es de 2. 21 millones de pesos. 

El margen de seguridad promedia una relación de 0. 44/ 1, es decir, por cada mi- 

ilón de pesos de inversión en el activo circulante de los acreedores a corto

plazo se invierten a largo plazo 440 mil pesos, en cuanto a AHMSA por el mismo

hecho se asignan 520 mil pesos y FMSA 1. 2 millones de pesos. 

En cuanto a su índice de rentabilidad hay un promedio de 0. 214/ 1 así de cada
millón de pesos de inversión acumulada, la empresa tiene una utilidad o bene- 

ficio de 214 000 pesos, la cual es la más alta registrada por las industrias

siderúrgicas registradas ( cuadro 65). 

3. 5. 4 SIDERURGICA LAZARO CARDENAS LAS TRUCHAS, S. A. 

Este complejo siderúrgico es el más reciente en operación, comienza a pro- 

ducir a fines de 1976 y así hasta 1979 registra saldos negativos en los ni- 

veles de rentabilidad y en su margen de seguridad; ello es explicable debido
al lento proceso de maduración de su equipo, por lo cual resulta imposible

obtener resultados positivos en tan breve tiempo. 

En cuanto al índice de capital - trabajo promedia entre 1975 y 1979, 0. 823/ 1., 

por lo cual de cada millón de pesos de pasivo circulante inicaménte se garan- 

tizan con 832 mil pesos, esto en otros términos implica el grado de insoiven- 

cia de la empresa a corto plazo. 

El acelerado crecimiento de su deuda a corto y largo palzo no ha correspondi- 

do a los aumentos de capital en este periodo, de ahí se desprende la necesidad
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de considerar una recapitalizaci6n a fin de tener un equilibrio adecuado en- 

tre su pasivo total y capital contable que es en todo caso indicativo de] 

grado de solidez financiera al cual aspira cualquier empresa ( cuadro 65). 
Corno ya se habi-a señalado, la siderurgia a pesar de los problemas financieros

en las inversiones a corto y largo plazo as! como su baja rentabilidad ha sido

una industria en proceso de crecimiento, debido más que nada a la neces-ldad

vital de la sociedad por los productos de acero, al cual no ha sido posible
encontrar substitutos adecuados. Ante esta situación, la crisis económica mun- 

dial, el fenómeno irifiacionario a nivel interno y externo, as! como la flotación

del peso mexicano han incidido desfavorablemente en el nivel de recursos moneta- 

rios disponibles, es a partir de 1974 cuando se suceden alzas continuas en los

costos de insumos y en bienes de capital fijo y de trabajo, complicando a su
vez la situación de esta actividad; en contrapartida, los precios asignados a

sus productos han impedido que a través de este conducto exista una generación

de recursos adecuada para lograr la autosuficiencia financiera. 

Queda a la siderurgia nacional emprender programas de mejoramiento en la pro- 
ductividad, en el abatimiento de costos de produccion, en la adopción de tec- 

nologias avanzadas como es el caso de la colada continua implementada recien- 

temente en AHMSA, el uso de hornos básicos de aceracion al oxígeno por FMSA y
el llamado proceso HYL utilizado por HYLSA en donde el gas natural actúa como
substituto de materias primas imprescindibles en el proceso de obtención de
acero. 

Por último debe señalarse lo siguiente-: comparando los niveles de rentabilidad

de la industria integrada con la no integrada hay un saldo desfavorable en las
primeras; de igual forma sucede con los gastos financieros como proporción de

las ventas cuyo nivel mayor se encuentra en las grandes plantas. Estos desa- 

justes obedecen principalmente al tamaño de las empresas pues tienen para el

caso de las integradas mucha rigidez a corto y mediano plazo para implementar
cambios en sus líneas de producción, ffificultando con ello su adaptación a

nuevas circunstancias en el mercado interno y externo ( cuadro 66). 
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COMPARACION INTERNACIONAL3. 6 ' 1

México en 1974 ocupaba el lugar número 23 a nivel mundial conservando el mis- 

mo que un año anterior; de hecho hubo un aumento en la producción de acero

de los principales países industrializados. La fabricación nacional de este

articulo fue de 5. 13 millones de toneladas contra 4. 7 millones de toneladas

de] año precedente, dando así un crecimiento de 9. 1%. 

En el ámbito latinoamericano, Brasil ocupa el primer lugar seguido por Méxi- 

co con una producción de 7. 502 millones de toneladas y 5. 138 millones de ton., 

respectivamente. En cuanto a los demás países se encuentran muy por debajo de

los mencionados, pues los montos obteniclos por ellos fluctúan entre 2. 35 millo- 

nes de toneladas y 14 mil toneladas obtenidas por Argentina y Uruguay. 
cl país, por otra parte manifiesta grandes adelantos a nivel de region en cuan- 

to a producción de tuberia sin costura debido más que nada a la existencia de

una industria petrolera en constante crecimiento, cuenta además con la más

grande acería, esto es, AHMSA cuya capacidad instalada es la mayor en América

Latina. 

Para 1975 se sucede una disminución en la demanda de acero consecuencia obvia

de la recesión debido a medidas antiinflacionarias implementadas por los prin- 

cipales paises industrializados en el. año anterior. De los sectores más afec- 

tados se tiene a la industria automotrOz que consume el 11% de acero mundial, 

también la construcción de barcos y otras industrias manufactureras, reducién- 

dose el consumo aparente de acero en una gran proporción; los principales pro- 

ductores de acero colocaron sus excedentes en el mercado internacional a pre- 

cios por debajo de los mantenidos hasta este año. 

La producción mundial de acero fue de 645. 4 millones de toneladas, disminuyen- 

do 8. 9% en relación al año precedente, ello equivale a un retroceso muy signi- 

ficativo para esta actividad económica cuya correlación con otros le asigna

un carácter básico en la sociedad. 

Esta situación empero no se generaliza pues el bloque socialista y de paises

subdesarrollados logran aumento en sus cuotas, tenemos el caso de la U. R. S. S. 
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cuyo monto fue de 141. 32 millones de toneladas que es 3. 7% superior al año

anterior; Brasil produjo 8. 38 millones de toneladas lo cual representa un

incremento de 872 mil toneladas con repsecto a 1974 y México con un crecímien- 

to de 2. 6% en el último año considerado. 

La producción mundial de acero en 1976 aumenta aun cuando no alcanza a la ob- 

tenida en 1974; el pais ocupa el lugar número 20 a nivel global, ascendiendo

con ello tres prsiciones. A nivel latínoamericano se mantienen las mismas

participaciones; es decir, Brasil y México, cuya producción conjunta es 75% 

de] total de la región, sus montos son de 9. 16 millones de toneladas y 5. 29

inillones de toneladas. La derriarida de acero por su parte sufre. una calda sig- 

nificativa reflejo de la situación económica mundial e incide desfavorable- 

mente en paises subdesarrollados quienes tienen una cuota de importación de

productos siderúrgicos alta impidiendo con ello llevar a cabo sus programas

de industrialización, las siderurgias nacionales a pesar de la gran importan- 

cia que tienen no han podido cubrir totalmente los mercados internos. 

En el año de 1977 se reduce la producción de acero nuevamente para alcanzar

675. 43 millones de toneladas, lo cual representa una baja de 1. 3% con respec- 

to al año anterior, Si se toma en cuenta 1974 entonces la reducción es de

33. 56 millones de toneladas, tal decremento se debió más que nada a bajas en

las cuotas aportadas por Estados Unidos, Japón y paises miembros de la Comu- 

nidad Económica Europea ( C. E. E.). 

Los paises subdesarrol lados participantes en la oferta mundial de este metal

tienen a cambio aumentos moderados, tal es el caso de México quien en el pe- 

riodo 1974- 1977 crece en promedio anual 2. 9%, mientras a nivel global se su- 

cede un decremento de 1. 6% en la producción. 

A nivel latinoamericano se sucede un incremento de 2. 56 millones de toneladas; 

en cuanto a la relación producci6n- consumo encontramos un avance lento pero

seguro en los niveles de abastecimiento interno de este producto pues en 1974

era de 61. 3% mientras en 1977 ascendia a 76. 9%. Tales porcentajes son indica- 

tivos del nivel de autosuficiencia logrado por la región reduciendo con ello

las importaciones cuyo pago provoca desequilibrios en la balanza comercial de
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estos paises. Esta relación además se espera que aumente conforme se concre- 

ten planes de expansión en Venezuela con la empresa SIDOR, en Brasil con

TUBARAO, ACOMINAS y MENDES JUNIOR, y por último SIDINJA en Argentina; hay ade- 

más avances significativos en las curvas de aprendizaje en obras de ampliación

de plantas ya instaladas como SICARTSA, FMSA, AHMSA de México y CNS, USIMINAS

y COSIPA en Brasil. 
La produccii6n de acero a nivel mundial en 1978 logra una recuperación signi- 

ficativa al alcanzar 717 millones de toneladas superando en 1. 1% a la obteni- 

da en 1974; este aumento se debi6 a una reestructuración en la economía la

cual se tradujo en incrementos en la demanda de acero y ¡) roductos term-inados. 

Los tres principales productores son la U. R. S. S., Estados Unidos de Norteam& 

rica y Japón, quieries apurtan 52. 6% del mercado mundial; México por su parte

ocupa el lugar número 20, al igual que en 1976. A nivel de región latinoame- 

ricana la producción de acero crece 11. 3% entre 1977 y 1978 a cambio de] 6. 1% 

a nivel mundial en el mismo lapso; Brasil y México participan con 78% de la
oferta de acero constituyéndose en los principales productores de este metal. 

La relación producción -consumo se incrementa a 81. 11YO a cambio de 76. 9% de] 

año anterior. 

En 1979 se sucede nuevamente un mayor nivel de participación en la producción

de acero en relación a su consumo, pues registra 81. 7% y un año después, 81. 9%, 

se manifiesta así una preocupación por abatir los montos de importación cuyo

pago implica salida de divisas para los países latinoamericanos. 

En 1980, México ocupa el lugar número 19 a nivel mundial debido más que nada

a su alta tasa de crecimiento, pues en el periodo 1974 a 1980 fue de 5. 6% 

mientras a nivel mundial en el mismo lapso se logra apenas un incremento de

0. 2% en promedio anual. 

Durante 1981 se agudiza la recesión económica mundial iniciada en 1979, as! 

el crecimiento de] PIB de los principales palses industrializados fue de ape- 

nas 1. 3% respecto a 1980; esta baja se puede considerar obvia al existir en

contrapartida medidas económicas de carácter restrictivo para reducir los ni- 

veles de inflación, se reduce además el ritmo seguido por el comercio exterior. 

La siderurg-ia a nivel mundial registra por tanto una disminución en su produc- 
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ción de 4. 909 millones de toneladas con respecto al año anterior y sólo se

coloca 0. 5% más que la obtenida en 1974, las principales retracciones se su- 

ceden en Japón,' República Federal Alemana, Francia e Italia. 

En lo concerniente a paises subdesarrollados se registran algunos aumentos

en la producción, tal es el caso de Corea del Sur y México quien sique ocu- 

pando el lugar número 20. En América Latina se registra por primera vez en- 

tre 1974 y 1980, un decremento de 1. 94 millones de toneladas debido más Que

nada a una baja en la producción de acero brasileño de 13. 8%. 

Considerando el periodo 1974 a 1981 a nivel mundial el crecimiento experimen- 

tado por la siderurgia fue de menos de 1% en Promedio anual; mientras en la

región latinoamericana se incrementó a razón de 6. 3% anual destacando en es- 

te lapso la participación de Brasil y México quienes para el último año consi- 

derado producían el 76. 1% de acero de la región ( cuadros 67, 68, 69 y 70). 

3. 7 PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA NACIONAL

El análisis histórico de] comportamiento de la industria siderúrgica en los

años setenta nos permitirá prever el futuro de esta actividad, aprovechando

tanto éxitos corno fracasos logrados a través de este periodo; se tiene as! 

una base indicativa sobre las pautas a seguir en materia de bienes de capi- 

tal o agroindustrias por ejemplo; recordemos la 4nsuficiencia de la oferta

interna quedando as! como única alternativa la importación de acero que co- 

inienza a manifestarse en forma creciente desde 1973 hasta la fecha, los dos

años anteriores fueron los únicos en el lapso estudiado en donde se logra

autosuficiencia en esta actividad, la cual no se repetirá debido más que na- 

da a un uso i ntens i vo de metal por parte de una i ndustri a en pl eno desarrol 1 o. 

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de la evolución futura de la

siderurgia, por ello no es posible la improvisación y se requiere de una pia- 

neación nacional a largo plazo, para tal efecto se creó la Comisión Coordina- 

dora de la Industria Siderúrgica ( C. C. I. S.) el 12 de junio de 1972, ahora

llamada Dirección General de la Industria Siderúrgica dependiente de la Se- 

cretaría de Minas, Energía e Industria Paraestatal; entre sus múltiples tareas

está la de conducir las actividades en materia de explotación y exploración

de yacimientos de mineral de hierro, carbón mineral y coque así como la ela- 
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boración de programas que equilibren el volumen de recursos mineros y la ca- 

pacidad de producción de la industria del acero; además tendrá por tarea el. 

impulso al desarrollo regional a través de la creación de polos de desarrollo

en zonas tradicionalmente marginadas del país. 

la C. C. I. S. ha pretendido establecer la posible demanda de acero hasta 1990

calculándola entre 26 y 28 millones de toneladas ( segilin cálculos personales

esta sería de 32 millones de toneladas), cifra sumamente alta que sirve como

parámetro para emprender acciones concretas en los próximos años. Según este

organismo serán necesarias inversiones de aproximadamente 250 mí] millones de

pesos a precios de 1975 dando con ello una idea exacta de los grandes requerí- 

mientos financieros para llevar a cabo plíanes en materia sidercirgica. Los

factores determinantes de la relación de una ampliación en contra de la ins- 

talación de una nueva planta siderúrgica son: su localización, la tecnología

y las economias de escala; los puntos señalados se sopesan además por el apro- 

visionamiento seguro de materias primas cuyos volúmenes impiden situarlas cer- 

ca de los sitios de consumo, esto es en las ciudades industriales. 

Uno de los puntos más importantes es el relativo a la inversión, pues tomará

en cuenta los recursos monetarios internos y la capacidad de pago en el ex- 

terior cijando son obtenidas a través de créditos internacionales. Recordemos

que la deuda externa es uno de los principales problemas de México en el pre- 

sente, pues el volumen alcanzado no tiene precedentes; el gobierno empezó a

recurrir al crédito externo como parte vital de su estrategia de desarrollo

económico a partir de los años sesenta; por lo cual la actividad industrial, 

entre ella la siderurgia recibió fuerte apoyo en este sentido ( en 1979 fue de

36. 6% del total invertido); en las actuales condiciones económicas esta situa- 

ción representa un obstáculo insalvable que impide la realización de nuevos

proyectos que hasta hace tres años se consideraban factibles de realizar. 

De] total requerido para 1990 de acero, cuyo monto total es variable según

la fuente que se trate, el grupo estatal SIDERMEX planea contar con una ca- 

pdcidad instalada de aproximadamente 21 millones de toneladas en términos de

acero; los principales proyectos son: SICARTSA con 10 millones de toneladas, 

AHÍVISA con una capacídad total de 4. 25 millones de toneladas y FMSA con 1. 5
millones de toneladas. Además se planea una nueva siderúrgica con capacidad
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de 6 millones de toneladas situada en el puerto de Tampico; por otra parte

la empresa privada TAMSA efectúa ampliaciones para producir 900 mil toneladas

de acero equivalentes a 650 mil toneladas de productos, tal. proyecto quedará

culminado en 1985. 

Otro punto a tràtar es el referente al aspecto tecnológico el cual es de im- 

portancia vital para el desarrollo futuro de la industria; el proceso de pro- 

ducci6n hasta ahora más aconsejable es el de reducción directa -horno eléctri- 

co, cuya menor inversión por tonelada instalada solucionarla en parte el pro- 

blema de transportación tanto de carbón como de mineral de hierro pues el pri- 

mero seria substituido por gas entubado y el segundo porque al producirse el

grado de metalización se eleva hasta en 80% en tanto que a través de métodos

convencionales como el alto horno apenas alcanza el 50% por lo cual la carga
46) 

muerta transportada y su costo aumentan hasta en 40% 

las necesidades de ampliación de la planta productiva son evidentes ante el

déficit creciente en la producción de acero; siendo estatales las tres prin- 

cipales empresas siderúrgicas corresponde al sector público la planeación, 

diseño, construcción y operación de las plaritas; la iniciativa privada por

su parte a través de TAMSA e HYLSA deberá estar en estrecho contacto a fin de

obtener una planeación integral y adecuada a la necesidades nacionales de ace- 
ro. Es pues el Estado el organismo más idóneo para el manejo de la siderurgia

en el país, en especial de] sector integrado; en cuanto a la industria semi - 

integrada por el alto número de empresas su control se dificulta, sin embar- 

go tanto éstas como las relaminadoras deberá en la década de los ochentas, 

establecer un equilibrio fundición -laminación conveniente, aprovechando exce- 

dentes de palanquilla y de consumo de materiales con defectos físicos no aptos

para equipo moderno cumpliendo as! funciones de uso intensivo de ese recurso

no renovable como es el minera] de hierro. Se pretende ahora, ante la ausen- 

cía de proyectos ambiciosos, una integración horizontal y vertical de la in- 

dustria siderúrgica más positiva de modo que los resultados obtenidos sean

cuantitativa y cualitativamente mejores. En países industrializados la empre- 

46) Véase: Perspectivas de la Industria Siderúrgica. El Mercado de valo- 

res, nunt. 12, octubre 5 de 1979. 
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sa integrada fomenta la creación de relaminadoras cuya inversi6n reducida

resulta un campo factible para el sector privado, lográndose as! tareas de

complementaci6n o bien en ramas especificas como son la fabricación de dife- 

rentes aceros e ' speciales donde el rezago es incuestionable; al respecto se

trabaja aún en la instalación de Siderúrgica de Tlaxcala S. A., cuya produc- 

ci6n se dirige hacia esta área. 

En lo relativo a materias primas para que estén en capacidad de satisfacer

la demanda prevista se requeriría de un gran flujo especialmente en lo refe- 

rente a mineral de hierro y carbón. Para cubrir las necesidades de mineral

se emplearán hasta 1990, 165 millones de toneladas; los recursos probados as- 

cienden a 511 millones de toneladas con un contenido metálico de 57% equiva- 

lentes a 290 millones de toneladas de fierro, suficientes para 20 años más; 

pero a corto plazo habrá problemas agudos en transportación debido a la loca- 

lización de un yacimiento y a insuficiencias en la cantidad disponible de va- 
gones de ferrocarril. Por otra parte la capacidad actual de beneficio se en- 

cuentra limitada, por ello resulta vital la implementaci6n de tecnología más

avanzada en las siderúrgicas a fin de lograr un ahorro mayor en este rubro, 

de no ser así a partir de 1985 la industria tendrá que abastecerse de minera] 
importado. 

En lo relativo a carbón minera] y coque las reservas positivas se estiman

en 672 millones de toneladas, SIDERMEX en cambio calcula 500 millones de to- 

neladas, con un contenido de 35% de coque la cual supone un abastecimiento

de la demanda siderúrgica de 25 años. Sin embargo en virtud de la insuficien- 

te capacidad de producción de la industria minera se prevé importar cerca de] 
20% del consumo nacional. De no aumentar la capacidad de extracción de car- 

bón el déficit por este concepto se agravará aún más; por otra parte la cali- 

dad de esta materia prima es insuficiente para su aplicación siderúrgica ade- 
más que se asocia como energético siendo previsible que su precio en el futu- 

47) ro evolucione su forma similar al del petróleo

47) Véase: Ia Industria de la Construcci6n... Ibidem, pags. 69- 72. 



134

Con respecto a la chatarra aun cuando la industria nacional es cada vez me- 

nos dependiente, su importación es necesaria sobre todo para las empresas se- 

miintegradas y relaminadoras; pero en la actualidad hay una gran escasez de
esta materia prima motivando que en E. U. se establezcan controles a la expor- 

taci6n por lo cual su precio de 80 dólares la tonelada en octubre de 1979, pa- 

se a 130 dólares en febrero de 1980. 

Referente al consumo total de energía, la siderrgia insume el 25% de] total

de energéticos de] país, porcentaje alto comparado con el obtenido en estos

paises. Aun cuando el abastecimiento se asegura a largo plazo, los costos

de oportunidad deberán reducirse por tonelada de acero producida. 

La industria siderúrgica mexicana se enfrenta ante un crecimiento rápido de

una demanda interna y por otra parte a cambios estructurales de la siderurgia
mundial en el curso de los ochentas; debido al tiempo que transcurre entie

el momento de la toma de decisión de inver iones y la producción a 90% de su

capacidad instalada, la respuesta a estas metas requiere de exámenes sumamen- 

te cuidadosos. Es poco factible que la demanda sea satisfecha en esta nueva

década, el país seguir¿ siendo importador neto durante este período, sin em- 

bargo se espera una transformación cualitativa en la estructura de ésta, prin- 

cipalmente en lo que respecta a productos no planos y planos, influyendo so- 

bre la naturaleza de las inversiones y la tecnología a emplear. Así, habrá

nexos entre la demanda de no planos ligados a la construcci6n y RI crecimien- 

to demográfico e ingresos; sucederá igualmente con la tubería ligada a la

industria petrolera y petroquímica cuyo crecimiento se estabilizará. En cuan- 

to a la demanda de productos planos ligados a la industria de] automóvil y

aparatos y artículos domésticos bajará relativamente, por lo cual las inver- 
siones remanentes podrán ser destinadas a la producción de aceros finos y es- 

peciales, beneficiándose as! en contrapartida la industria de bienes de capi- 

tal. 

Las alternativas claras son importación de acero o inversiones en materia si- 

derúrgica, sin embargo respuestas draconianas al respecto quedan descartadas, 

la verdadera respuesta se referirá al ritmo relativo de estos dos elementos. 
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Los elementos estratégicos que influirán serán en primera instancia los efec- 

tos relativos sobre la balanza de pagos en particular a lo concerniente a la

evolución de los precios mundiales de] acero, de los bienes de capital nece- 

sarios para la. siderurgia y de] conjunto de otros bienes de importación nece- 

sarios. En un segundo momento habrá que considerar la prioridad de las inver- 

siones en el sector de bienes de capital fundamentales para una industria del

acero más autónoma en el aspecto técnico o bien la importación de fábricas

completas en donde el efecto de acumulación de capital es relativamente me - 

48) 
nor . Además deberá existir espacio de maniobra para opciones tecnológí

cas a corto plíazo pues deben ser considerados los aumentos en los costos ener- 

géticos y la tendencia hacia la especialización de los productos terminados

por lo cual es factible la aparición de importantes cambios tecnológicos en

los primeros años, que podría provocar rigideces en los procesos de produc- 

ci6n de acero afectando sensiblemente los costos de producción cuya elevación

haría aún más dificil la situación financiera de la industria siderúrgica. 

3. 7. 1 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ACERO

Se estima para el periodo 1980- 1985 una tasa media de crecimiento anual de

la demanda de 3. 2% anual lo que implicaría un nivel de 890 millones de tone- 

ladas para el último año considerado, ya en 1990 ascenderá hasta 1 100 millo- 

nes de toneladas; tales supuestos tienen por base un crecimiento de paises

europeos de 3% ( C. E. E.) y de 2. 8% para Estados Unidos, aun cuando las prácti- 

cas proteccionistas implementadas por esta naci6n afectan las relaciones de
49) 

intercambio eriLre expurtadores e importadores de productos siderúrgicos

En el supuesto de que la economía de los países desarrollados crezca a una

tasa de 3% en promedio anual durante los primeros cinco años de la década da

los ochenta, la sobrecapacidad de la industria de] acero mundial llega a su

limite al finalizar este periodo; si continúan los planes de racionalización

48) Para mayor informaci6n es recomendable ver los avances logrados al res- 

pecto en las declaraciones de Juan Latapi Sarre, en el Pritner Foro Na- 

cional de la Industria Siderúrgica, el 11 de junio de 1982. Relatoria, 

pags. 4 y 5. 

49) Ibid. La Ind. de la Construcci6n... pag. 59. 
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de la capacidad ejemplificada a través de dos programas, el Plan Salomon de

Estados Unidos y el Plan Savignon en la C. E. E. es probable su situación de
equilibrio hasta 1983, empero ello redundaría en una elevación de precios a

partir de ese año, sin considerar todavía aumentos en los energéticos pues

las siderúrgicas se han constituido en el tercer gran consumidor de energía. 

Una consideración más lo cual actuaría como variable seria el desarrollo de

una economía de guerra, con lo que se eliminarla drásticamente la sobrecapa- 

cidad de esta industria presentándose déficits acumulados a partir de la se- 

gunda mitad de la década a menos de que se emprendan planes de expansión en

la capacidad instalada mundial. 

Otra opinión, ésta de la O. C. D. E. estima un nulo crecimiento de la economía

occidental en los primeros años para culminar con 2. 7% anual hasta 1985, ello

supondría una retracción en el consumo de acero preservándose un equilibrio

entre oferta y demanda hasta el último año considerado. 
los substitutos de] acero como son el aluminio y el plástico cobran mayor ím- 

portancia conforme los precios de] metal se incrementan, debido a la inter - 

relación de la siderurgia con los energéticos cuya tendencia en su precio ha

sido siempre a la alza en largos periodos de tiempo. 

Considerando lo anterior, resulta evidente el hecho de que la sobreoferta a

nivel mundial difícilmente llegará a 1985, hasta ahora la capacidad excedente

es de 150 millones de toneladas y se localiza principalmente en acerías esta- 

dounidenses, japonesas y en paises miembros de la C. E. E. Ante un panorama

económico de retroacción se considera una baja substancial en las acerias

norteamericanas y europeas que además deberán emprender planes de moderniza- 
ci6n en sus instalaciones; por otra parte las siderúrgicas japonesas manten- 

drán niveles competitivos en todos los órdenes. 

Los incrementos substanciales en los niveles de producción se situarán ahora

en paises subdesarrollados, en cambio las naciones industrializadas tendrán

como opción la depuración tecnologica y se ocuparán ahora de fabricar gran- 

des volúmenes de aceros especiales en plantas de reducido tamaño cuya capaci- 

dad fluctuará entre las 400 mil y 600 mil toneladas. 

La existencia de prácticas proteccionistas en los principales paises consu- 

midores es Consecuencia de una sobreproducción, además la exportación será
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variable en su nivel de precios. Ante esta situación la alternativa es la

especialización y diferenciación en el mercado mundial siderúrgico en cuan- 
to a tipos de productos; las naciones subdesarrolladas se encargarán de pro- 

ducir laminados planos y no planos tradicionales, los cuales serán absorbi- 

dos por sus industrias, en caso de existir excedentes, éstos serán colocados

inmediatamente debido a que países más industrializados fabricarán diferentes

aleaciones de acero cuya dificultad técnica es elevada y no tendría montos im- 

portantes en líneas de producción comunes. 
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4. INTERVENCION ESTATAL EN LA PRODUCCION SIDERURGICA

4. 1 IMPORTANCIA DEL GRUPO SIDERMEX EN LA SIDERURGIA NACIONAL

Productos Siderúrgicos Mexicanos ( SIDERMEX) quedó constituída jurídicamente

el 20 de noviembre de 1979, el capital fue suscrito por Nacional Financiera, 

S. A., AHMSA, SICARTSA, AHMSA - Ingeniería y FMSA; sus objetivos primordiales

son la reducción de gastos administrativos, generación de empleos y evitar

duplicación de funciones de las siderúrgicas estatales. Según las escritu- 

ras constitutivas, este grupo será solamente una empresa administradora de

I.as plantas mencionadas las cuales mantendrán su autonomía jurídica operati- 

va y patrimonial, no es en definitiva un " holding" financiero por lo cual no

habrá consolidación en los resuItados finales de cada ejercicio de cada una

de ellas; la creación de SIDERMEX obedece a lineamientos inscritos en el Plan

Global de Desarrollo y sectorialmente en el Plan Nacional de Desarrollo In- 
dustrial . 

La administración de este grupo industrial procurará mantener en lo posible

un ritmo de crecimiento sostenido en la producción de acero y productos ter- 

minados por lo cual coordinará las funciones de administración, comercializa 

ción, servicios, planeaci6n, transporte, materias primas, adquisiciones, fi- 

nanzas, investigación, seguridad industrial y mantenimiento de las tres empre- 

sas así como de sus filiales. 

El consejode administración se integró con representantes de las Secretarías

de Patrimonio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, de Comer- 

cio y de Programación y Presupuesto, así como de los directores generales
de] Banco de México y Nacional Financiera, S. A. 

La reforma administrativa implementada por el Gobierno Federal en el sexenio

1976- 1982 encuentran en SIDERMEX un logro significativo, es de hecho sínte- 

sis de decisiones formuladas a través del tiempo; su integración al sector in- 

dustrial evita esfuerzos separados y con distintos grados de eficiencia, por
parte de empresas que tienen un objetivo común, la producción de acero. Ahora
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con esta conjunción más de la mitad de la fabricación de este metal será res- 

ponsabilidad de] sector público; la parte restante se dividirá entre las dos

empresas integradas particulares, TAMSA e HYLSA y el conjunto de industrias

semiintegradas y relaminadoras. 

La acción de este grupo industrial obedeció como ya se habla mencionado a una

reordenación administrativa por lo cual se dijo: " Es absolutamente indispen- 

sable que las industrias en las que el Estado tiene participación se agrupen

por ramas afines y que consoliden todos sus procesos para que se vayan real¡- 

zando integraciones subsectoriales que le den más sentido a la organización
50) 

del, sector paraestatal" 

La integración representa un mejor aprovechamienr-o de la capacidad instalada

así como de recursos humanos y financieros, permite además mantener ritmos

adecuados de crecimiento a fin de reducir la brecha entre oferta y demanda, 

al armonizar operaciones se busca la maximizaci6n de recursos y romper " cue- 

llos de botella" como sucede en el transporte de materias primas, principal- 

mente carbón y minera] de hierro y cuya problemática incide directamente en el
nivel de costos de la producción siderúrgica. 

Entre algunos de los logros significativos de este grupo empresarial estatal

tenemos el de la elevación de la productividad medido por el coeficiente de

acero por hombre ocupado, así mientras en 1977 cada obrero producía en prome- 

dio 80 toneladas de acero, en 1978 produjo 95 ton. y en 1979, 100 toneladas. 

Un ejemplo particular se cristaliza en SICARTSA quien de 37 ton. promedio ob- 

tenido en 1977 pas6 a 84 ton. en 1979, ello se debi6 básicamente al avance en

las ramas de aprendizaje de la empresa llamada a ser una de las más importan - 
51) 

tes en el país y en América Latina . Hay que hacer una advertencia, la

creación de SIDERMEX oficialmente se dió en noviembre de 1979, empero desde

1977 actuaban ya coordinadamente las tres empresas estatales, por lo cual

los logros señalados obedecen a todo un antecedente de organización operativa

de las siderúrgicas mencionadas. 

50) L<5pez Portillo, José. Pdte. de la República.' Octubre de 1975. 

51) Véase: Leipen Garay, Jorge. Director General de SIDERMEX. Inforine

de Actividades de SIDERMEX. 19 de octubre de 1979. 
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de toneladas de acero de las cuales, 10 millones de toneladas corresponderán

a SICARTSA, 4. 25 millones de toneladas a AHMSA y 1. 5 millones a FMSA ( ver

pag. 154). La magnitud de las inversiones necesarias para realizar estos pro- 

yectos, el tiempo de adecuación de las instalaciones y equipo así como la ba- 
ja rentabilidad con respecto a otras actividades económicas hacen que estos
planes sólo puedan ser realizados por el Estado, sin menospreciar con ello

la participación de inversiones privadas en este campo. 

4. 2 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO ( P. G. D.) 

E11 P. G. O. estableció los objetivos nacionales de desarrollo económico y so- 

cial, fijó además el marco global de la economía en que habrán de alinearse

jichas metas y estrategias por el periodo 1980- 1982. Según el decreto se

pretende: 

I. ' Teafirmar y fortalecer la independencia de México como nación democrá- 
tica, justa y libre en lo económico, lo político y lo cultura]; 

II. Proveer a la población empleo y mínimos de bienestar, atendiendo con

prioridad las necesidades de alimentación, educación, salud y vivien- 

da; 

III. Promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente, y

IV. Mejorar la distribución de] ingreso entre las personas, los factores

52) 
de la producción y las regiones geográficas" 

El P. G. D. es un avance significativo de] sistema de planeacién , su contenido

abarca planes sectoriales, deriva de una concepción de desarrollo integral

y persigue la conjunción de todos los aspectos de la vida social pues ésta se
interrelacionan, complementa y condicionan recíprocamente. El Plan contiene

en su primera parte un diagnóstico de] desenvolvimiento económico de] país

desde la Revolución hasta 1980, reconociendo en este período los principales

problemas a que se enfrenta la sociedad mexicana. La segunda parte incluye el

aspecto económico presentando estrategias a mediano y largo plazo a través

52) Plan Global de Desarrollo, 1980- 1982. México 1980, pags. 12- 13. 
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de 22 políticas básicas en donde se requiere de la utilización corresponsa" 

ble de todos los instrumentos y medios de disposición del gobierno. La ter- 

cera parte es de carácter social y se plantea la transformación de crecimien- 

to en desarrollo económico, por lo cual se proponen políticas distributivas

sobre salarios, precios, utilidades y de carácter fiscal. 

A grandes rasgos este es el contenido del P. G. D.; tomando en cuenta la acti- 

vidad siderúrgica y su interrelación con este documento abordarán los siguien- 

tes aspectos: 1) Rectoría de] Estado y sector público; 2) Crecimiento de la

producción; 3) Política económica de empresas públicas. 

1) Rectoría del Estado y sector público: El Estado tiene la responsabilidad

explícita de guiar el esfuerzo de la comunidad por ello está facultado consti- 

tucionalmente para imponer a la propiedad privada los cambios necesarios que

dicte el interés público, debe regular el aprovechamiento de los recursos na- 

turales susceptibles de apropiación, así como de prestación de servicios y ex- 
plotación de recursos estratégicos cuyo manejo sea. exclusivo del Estado; por

ello se justifica la existencia de un sector público que buscará un desarro- 

llo equilibrado en el país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
comunidad. Al respecto debemos añadir la injerencia estatal en la producci6n

de acero a través de] grupo SIDERMEX responsable en 56. 8% promedio entre 1977

y 1981, con lo cija! se asegura en gran medida el aprovisionamiento interno de

este insimo básico para la industria en general. 

2) Crecimiento de la Producción: A través de lineamientos de carácter macro- 

económico se pretende lograr altas tasas de crecimiento de] PIB a través de

períodos largos de tiempo, ello implicaría la transformación estructura] de los

sectores de la economía dando prioridad a la producción de bienes de capital

en donde la provisión de acero es fundamental así como de actividades econ6- 

micas básicas, esto es petróleo, electricidad, fertilizantes y siderurgia. 
3) Política de Gasto Público: El gasto público es uno de los instrumentos

básicos empleados para estimular y orientar el crecimiento del país, coadyuva

en la consecusi6n de los objetivos y además confiere al Estado un papel rec- 
tor en ia economía. Entre los propósitos en esta materia se tienen: 
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a) Reorientar sectorial y regionalmente al gasto de modo que se logre un

crecimiento acelerado de los sectores prioritarios y elimine deficiencias

de desarrollo entre regiones. 

b) Racionalizar el gasto público mediante el perfeccionamiento del sistema de

planeaci6n, programación- presupuestación, evaluación e información. 

c ) Orientar el gasto de capital a fin de eliminar " cuellos de botella" e im- 

pulsar actividades productivas estratégicas. 

d) Manejar el gasto público conforme a prioridades, buscando con ello una

equida(1 en la distribución regional de las actividades económicas tendien- 

te a reducir la concentración de éstos en las principales ciudades de] 

país, en especial de la Ciudad de México; las llamadas zonas prioritarias

estarán indicadas en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, una de ellas

es precisamente Cd. Lázaro Cárdenas en donde se asienta SICARTSA, cuya

creación en esta región permitió generar un polo de desarrollo muy impor- 

tante en una zona tradicionalmente marginada. 

e) Lograr la descentralización del gasto público mediante el perfeccionamien- 

to de la reforma administrativa; recordemos que SIDERMEX no es un " holding" 

de tipo financiero, sino una reordenaci6n integral de empresas productoras

de acero cuyo principal objetivo es la reducción de gastos administrativos

y evitar duplicidad de funciones entre éstas. 
4) Política de Empresas Públicas: La acción de la empresa pública permite al

Estado una intervención directa en la producción de bienes y servicios garan- 

tizando el suministro de insumos básicos, la disponibilidad de productos ener- 

géticos, el avance técnico adecuado a la realidad de la industria y además

una distribución de los beneficios. 

Las industrias de] Estado se consideran fundamentales para el desenvolvimien- 

to económico y social y es uno de los principales instrumentos de la acción
pública para cristalizar las metas propuestas, que es convertir el crecimien- 

to en desarrollo. Para la siderurgia tenemos la acción estatal a través de

AHMSA, SICARTSA y FIVISA cuya importancia en el mercado nacional de] acero es
significativa. 
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En cuanto a los problemas a que se enfrenta el sector paraestatal, está el

rezago entre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos To cual

provoca la necesidad de otorgar enormes subsidios; el nivel seguido por los

precios ha sido * insuficiente para cubrir los costos de producción y generar
ahorro para financiar las inversiones requeridas que financien la capaci- 

dad instalada. La insuficiencia de recursos internos así como las limita- 

ciones de las finanzas públicas han hecho necesario el uso de] ahorro exter- 

no generando fuertes presiones que inciden en los costos y en la solidez fi- 
nanciera de las empresas. 

4. 2. 1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL ( P. N. D. I.) 

El P. N. D. I. estableció en base a rangos y tendencias, metas cuantitativas pa- 
ra 33 ramas industriales, precisando aspectos de producción, empleo, utiliza- 

ci6n de la capacidad productiva, inversión, exportaciones y substitución de
importaciones. Las industrias a apoyar según el Plan serían la de bienes de

capital y las agroindustrias; una segunda prioridad sectorial se referirá a

aquellas actividades que satisfacen consumos básicos de la sociedad y por
último la relativa a la producción de insumos básicos industriales entre los

que se encuentra la relativa a la fabricación de hierro y acero. 
El documento se dividra en 2 volúmenes; el primerocontiene las bases sobre

las cuales se apoya el Plan, el segundo incluye material diverso presentado a

través de disposiciones normativas para la ejecución, esto es, programas de

fomento de ramas industriales y listas de compras de maquinaria y equipo de las
principales empresas paraestatales. 

El primer volumen en su capítulo inicial efectúa un análisis dé] proceso de

industrial izaci6n seguidopor el país, así como de la dependencia financiera

contraída, se desprenden por tanto los principales objetivos de política eco- 
n6mica. El segundo capítulo maneja aspectos cuantitativos mediante un modelo

econométrico que involucra las 33 actividades industriales tomando en cuenta

condiciones externas e internas de las que se enfrentaría el país a mediano

y largo plazo. El tercer capítulo se refiere a las prioridades del Plan tanto
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sectorial como regionalmente; y por último, el cuarto capítulo indica los ins- 

trumentos necesarios para lograr sus objetivos, entre los citados, está la

empresa pública como instrumento de unión directa por los bienes y servicios

que suministra de igual forma se tiene la política de precios y de incenti- 

vos para el desarrollo de actividades industriales en zonas prioritarias. Los

plazos a cubrir son mediatas, de 1979 a 1982 y un período más largo de 1982 a

1990. 

Los objetívos generales de] P. N. D. I. tienden en lo general, garantizar míni- 

mis de bienestar a toda la población por lo cual se propuso: 

I. Reorientar la producción hacia bienes de consumo básico. 

II. Desarrollar ramas de alta productividad, capaces de exportar y sustituir

importaciones. 

III. Integrar cual itativamente la planta industrial para aprovechar los recur- 

sos naturales del país. 

IV. Desconcentrar teritorialmente las actividades económicas orientándolas ha- 

cia las costas, fronteras y ciudades con posibilidad de convertirse en

centros industriales de primer orden. 

V. Equilibrar la estructura de] mercado estimulando principalmente a la pe- 

queña y mediana industria. 

Las actividades prioritarias se agrupan en torno a dos categorías-, en la pri- 

mera imperan las industrias productoras de alimento y las que suministran ma- 

quinaria y equipo a estas ramas y a otras consideradas como estratégicas. La

segunda categoria incluye el resto de actividades que generan bienes de consu- 

mo básico e industrias productoras de insumos de uso generalizado. Con res- 

pecto a la industria siderúrgica se encuentra situada en los incisos 1. 3 deno- 

minado " Insumos estratégicos para el sector industrial" y en el subinciso

1. 3. 1 de Tabricación de hierro y acero en procesos integrados« al respecto

estima las tasas anuales de crécimiento de la demanda total para el período

1979- 1982 de 9. 5% a 10. 5% y para 1982 a 1990 de 12. 5% a 13. 5%. 

Las prior-ldades y metas regionales señalan la localización en el futuro de

gran parte de la planta industrial, tal esquema se alínea a lo propuesto por

el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y es la base para e, logro de la des- 
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concentración teritorial de las actividades fabriles. Las zonas preferentes

son los puertos industriales de Coatzacoalcos, Tampico, Salina Cruz y Lázaro
Cárdenas; las principales localidades fronterizas y el " corredor" que une

las ciudades de Querétaro y León en el Baifo. 
Con base a loscriterios expuestos se establecen tres zonas: La Zona I inte- 

grada por 2 municipios, el de prioridad I - A que incluye los puertos industria- 

les y áreas circunvecinas de Coatzacoalcos, Tampico, Salina Cruz y Lázaro Cár- 
denas y el de prioridad 1- B el cual abarca Zonas costeras, localidades fronte- 

rizas con posibilidad de expansión y ciudades d2] interior de la República. 

La Zona II denominada de: prioridades estatales incluye municipios considera- 

dos por los Ejecutivos de los estados como adecuadas para la ubicación de ac- 

tividades industriales y la Zona III llamada de reordenamiento y regulación, 
ésta se subdivide en una área de crecimiento controlado II -A integrada por el

Distrito Federal y por localidades conurbadas y en una área de consolidación
III -B la cual incluye municipios aledaños. 

Por otra parte los instrumentos de acción directa, anteriormente mencionados

para dar cumplimiento a los objetivos de] P. N. D. 1 son los siguientes: gasto

público en infraestructura, expansión de la industria paraestatal y precios dife- 
renciales de combustibles industriales. 

1) Gasto público en infraestructura.- Con lo cual se hace posible la des - 

concentración territorial atendiendo de manera preferencia] las necesida- 

des de ampliatión y eomplementación de la infraestructura y equipamiento
urbano, que surgirán con frecuencia la industria en las áreas señaladas. 

Esta situación se ejemplifica en el surgimiento de Cd. Lázaro Cárdenas

donde tiene su sede SICARTSA y una gran variedad de actividades industria- 

les paralela a ésta; fue necesario para ello la constitución de un puerto
industrial, de vías de acceso ferroviario y terrestre, así como la crea- 
ci6n de toda una ciudad con los servicios obvios de drenaje, alumbrado, ca- 

lles, caminos, unidades habitacionales, escuelas, hospitales, etc. 
2) Expansión de la industria paraestatal: Para la ejecución del Plan la ac- 

ción de la empresa pública resulta incuestionable debicio entre otras razo- 

nes a su poder de compra con el cual se promueve el desarrollo de la indus- 
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tria en general; tomando en cuenta la compra de maquinaria y equipo que

realiza el sector público se condiciona con ello la evolución de' dicho
sector. Según previsiones de] PNDI se estima para 1985 una demanda de
ceroade 13 millones de toneladas ( las proyecciones de la C. C. I. S mar -can

14. 2 millones de toneladas y las personales 18. 4 millones de toneladas), 
por lo cual el sector siderúrgico representado a través del grupo SIDERMEX
deberá incrementar su capacidad productiva en 3. 9 millones de toneladas, 
mientras las empresas particulares TAMSA e HYLSA esperan finalizar proyec- 
tos con los cuales aumentarán su capacidad en 1. 1 millones de toneladas, 

El programa de adquisiciones de SIDERMEX para el trienio 1979- 1982 cubre com- 
pras de equipo por un va, ir total de 19 286 millones de pesos a precios de
1978 correspondiendo el 61. 6% a artículos importados. La inversión total

nrogramada asciende a 31 890 millones de pesos a precios de diciembre de 1979, 
el mayor porcentaje de este monto se dirige a los molinos de plancha para
SICARTSA con un valor de 5 348 millones de pesos y la fabricación de fierro
esponja para esta empresa y en AHMSA con un monto de 4 792 millones de pesos. 
Los programas de adquisiciones de equipo importado por empresas guardan las
siguientes proporciones: AHMSA con 4 621. 5 millones de pesos; SICARTSA con

6 464. 6 millones de pesos y FMSA con 806. 7 millones de pesos, todos ell,os a

precios de 1978. 

La compra de equipo para minas de carbón por parte de AHMSA asciende a 857. 6
millones de pesos de los cuales el 63. 9% corresponde a compras en el exterior: 

referente a equipo para minas de fierro el total es de 189. 2 millones de pesos, 
el 80% es de procedencia externa. En este último punto los bienes adquiridos

son díversos y contemplan camiones, tractores, compresoras, perforadoras, etc. 

Referente a la optimizaci6n de altos hornos se asignó un gasto de 639 millones
de pesos a precios de 1979 para el trienio 1979- 1982 correspondiendo un gran

porcentaje a las compras en el exterior; igualmente sucede con el sistema BOF. 
Las adquisiciones tanto internas como externas para esta empresa abarcan pro- 

gramas de ampliación para laminados planos ( caliente) y de colado contínuo, 
ambas con un valor de 1 138. 8 millones de pesos a precios de 1978, referente

a planos fríos y no planos la inversión asciende a 1 197. 4 millones de pesos. 
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Los programas de compras por parte de SICARTSA por el mismo periodo ascien- 

den a 834. 9 millones de pesos en equipo para minas de fierro y planta con- 
centradora. Los implementos necesarios para incrementar la capacidad de ace- 

ración eléctrica y planta de oxigeno para el sistema BOF tienen un valor de

1 112. 7 millon ès de pesos a precio de 1978. Además se planearon adquisi- 

ciones de equipo para plantas peletizadoras y de fierro esponja, para moli- 

nos de plancha y hornos de recalentamiento, colada continua y un rubro deno- 

minado de " facilidades externas" el cual incluye: abastecimiento y transfor- 

mación de energía eléctrica, abastecimiento, manejo y enfriamiento de agua, 

tratamiento de agua, generación de vapor, talleres y equipo móvil de patios. 

Respecto a FMSA se calculó un total de 1 339, 6 millones de pesos & precios

de 1978 por concepto de compras en equipo de aceración, colada continua y
facilidades externas para el mismo periodo. 

3) Precios diferenciales de combustibles industriales: Los precios inter- 

nos de energéticos de uso industrial y de petroquimicos básicos tendían a

un nivel menor al internacional, por lo cual se concedió un descuento de 30% 

sobre los precios de gas natural, de combustóleo y de electricidad, a las

empresas localizadas en la zona 1- A, es decir en los puertos industriales

de Coatzacoalcos, Tampico, Salina Cruz y Lázaro Cárdenas. Con teferencia a

los instrumentos de aceración indirecta se mencionarán incentivos fiscales, 

apoyos financieros, políticas arancelarias v control a la importación, de

transferencia y desarrollo de tecnología y de promoción industrial. 

4. 2. 2 PROGRAMA DE ENERGIA ( P. E.) 

El programa de energía deriva sus principales lincamientos del PNDI, con él

se pretende el aprovechamiento racional de los energéticos disponibles a fin

de modernizar y diversificar la estructura económica de México; los objeti- 
vos principales del programa son: 

I. " Satisfacer las necesidades racionales de energía primaria y secundaria. 
II. Racionalizar la producción y el uso de energía. 
III. Diversificar las fuentes de energía primaria, prestando particular

atención a los recursos renovables. 
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IV. Integrar el sector de la energía al desarrollo de] resto de la economía; 

V. Conocer con mayor precisión los recursos energéticos de] país; y

VI. Fortalecer la infraestructura científica y técnica capaz de desarrollar

el potencia] de México en este campo y de aprovechar nuevas tecnolo- 
53) 

g! as" 

Entre los energéticos más importantes para la industria siderúrgica, tenemos

el gas natural también llamado metano y el carbón. Con respecto al primero, 

el país se encuentra entre los siete más importantes tanto por sus recursos

probados como por el nivel de extracción logrado, el aprovechamiento racíonal

de este recurso se hizo posible con la construcción de la Red Nacional de Ga- 
seoductos beneficiando con ello a la industria nacional por lo cual se espera

en el futuro un uso más intensivo de gas. En cuanto al carbón, la industria

de] acero lo emplea como combustible y como agente reductor; los procedimien- 

tos tecnológicos usuales son. alto horno con convertidor de oxigeno y de

reducción directa con horno eléctrico; en el primer caso se usa coque como

agente reductor del hierro y en el segundo, gas natural. Ambos procesos es - 

tan comprobados en cuanto a efectividad, internacionalmente; el país ha adop- 

lado los dos métodos debido a su disponibilidad de gas y carbón. 

El contenido energético de una tonelada de acero liquido es menor en las
plíantas que emplean tecnología de alto horno que en aquellas unidas en re- 

ducción directa, sin embargo los costos de largo plazo varían de acuerdo al

proceso utilizado y a la escala de producción de las plantas; as! una indus- 
tria con proceso de reducción directa es más competitiva en unidades side- 

rúrgicas integradas con capacidad de menos de 2 millones de toneladas, mien- 

tras el alto horno es más económico en plantas de mayor tamaño. 

El dpsarrollo de la industria siderúrgica tomará en cuenta las caracteriísti- 

cas específicas de cada una de las nuevas instalaciones en función de: do- 

tación de combustible, alternativas y sus precios, niveles de producción, lo- 
calización, infraestructura de transporte y eficiencía energética del comple- 

jo industrial. 

5: 3, 1 ograma de Energia. Metas a 1990 y Proyecciones al año 2000. Re- 

sumen y Conclusiones. 
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Los conceptos vertidos tienen aplicabilidad en la segunda etapa de SICARTSA, 

la cual aún se encuentra en construcción; a diferencia de la primera en don- 

de se empleó el sistema de alto horno que requiere de grandes cantidades de

carbón metalúrgico importado. En esta nueva etapa se empleará el proceso

de reducción directa también llamado sistema HYL, el cual utiliza gas natu- 

ral como agente reductor y energía eléctrica para los hornos de acero. La

utilización de ambos procesos en esta siderúrgica reportará los mismos már- 

gentes de utilidad y por ello se tomará en cuenta el tamaño de la planta, 

su localización y el transporte de materias primas; la abundancia de gas

natural es de tal magnitud que aliviarla una posible rigidez de] mercado mun- 

dial de] carbón metalúrgico elevando los niveles de productividad. 

El empleo de] proceso de reducción directa permite ahorros sustanciales tan- 

to en costos de operación como de mantenimiento, de capital de trabajo, de

menor contaminación ambiental; el consumo de gas natural por parte de la si- 

derúrgica será de 1. 7 millones de metros cúbicos, mientras la oferta para

1982 se calculó en 113 millones de metros cúbicos diarios, por lo tanto sólo

una mínima parte del existente, el aprovisionamiento procedería de Salamanca

distante a 400 kilómetros de la empresa. 

4. 2. 3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO ( P. N. D. U.) 

El P. N. D. U. pretendió el reordenamiento y regulación de los asentamientos hu- 
manos en el país, las dependencias involucradas en esta acción fueron la Se- 

cretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y la Comisión Nacional de
Desarrollo Urbano ( CODEUR) en donde participa Nacional Financiera, S. A. Los

objetivos primordiales del Plan son: 

Racionalizar la distribución en el territorio nacional de las activida- 

des económicas y de la población, localizándola, en la zona de mayor po- 
tencial de] país; 

Promover el desarrollo urbano integral y equilibrado, en los centros de

población. 
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Propicia condiciones favorables para que la población puede resolver sus

necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructu- 

ra y equipamiento urbano; y

Mejorar y preservar el medio ambiente que conforman lo5 asentamientos hu- 

manos. 

Las políticas manejadas para hacer realidad los objetivos fijados son: De

ordenamiento de] territorio; de desarrollo urbano de los centros de Pobla- 

ción y de aquellos aspectos relacionados con elementos y componentes del sec- 

tor de asentam4entos humanos a f -¡n de dar satisfacción a las necesidades de

la zona. 

1. Políticas para el ordenamiento de] territorio: Entre las medidas más im- 

portantes se tienen la desconcentraci6n de la industria, desalentar el creci- 

miento de la zona metropolitana, inducir el desarrollo de ciudades con posi- 

bilidades de proporcionar facilidades a las actividades industriales, educa- 

tivas, culturales, etc. 

Con el objeto de promover nuevos centros de desarrollo se adoptan los siguien- 

tes cambios: modificación de] sistema de incentivos fiscales, un sistema de

tarifas diferenciales que reflejen el costo de los servicios y programas de

difusión a fin de señalar alternativas de localización industrial. 

2. Políticas para el desarrollo urbano de los centros de población. Se em.- 

pleará para ello, políticas de impulso, de consolidación, de ordenamiento y

regulación y de políticas especificas para los sistemas de centros de pobla- 

ción rural . 

Con respecto a las políticas de impulso se aplicarán a centros urbanos y sis- 

temas rurales prioritarios para asegurar un adecuado ordenamiento espacial. 

En los centros de población estratégicos se concentrarán la oferta de infra- 

estructura y equipamiento, las actividades productivas se implantarán en

torno a una actividad motriz fundamental; tal es el caso de las siderúrgicas

AHMSA en sus diversas plantas y SICARTSA. 

Las políticas de consolidación se dirigen a aquellos centros cuyo nivel ac- 

tual de desarrollo sólo requieren de un reordenamientu en su estructura bá- 

sica, de la adecuada interrelación de sus funciones y actividades y de com- 

plemento de los servicios de infraestructura necesarios para su ulterior de - 

sarro] lo. 
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las políticas de ordenamiento y regulación son complementarias a las de con- 
solidaci6n y suponen una reducción del nivel de crecimiento urbano en cen- 

tros poblaciones sumamente concentrados por lo cual disminuirá el aprovisio- 
namiento de ín * fraestructura para la industria yactividades terciarias. 
Las políticas específicas para los " sistemas de centros de población ruraV

serán tanto de impulso como de consolidación,. así se desarrollará el equipa- 
miento de apoyo a la producción, la comercialización y el transporte para

articular los sistemas rurales y fomentar su desarrollo integral. 
3. Políticas que se relacionan con los elementos, componentes y acciones

de] sector Asentamientos Humanos: Es lo relativo a recursos territoriales
para los asentamientos humanos, suelo urbano, vivienda, equipamiento, infra- 

estructura y servicios urbanos, ecología urbana, prevención y obtención de

emergencias urbanas y participación de la comunidad en el desarrollo urbano. 

Las zonas prioritarias abarcan zonas conurbadas de la desembocadura del río
Pánuco y Huasteca Potosina destacanco Tampico y Cd. Madero, Tamps. como
zona de impulso; sucede igualmente con Coatzacoalcos y Mínatitlán, en el Gol- 
fo de México; Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec; en la zona fronteriza, 

especialmente la Cd. de Mexicali; en la zona costera de] sur de Sonora, en

Cd. Obregón y en la zona conurbada de la desembocadura de] río Balsas en Lá- 
zaro Cárdenas, Mich. este lugar es considerado por el Plan como lugar de con- 
centración de servicios urbanos regionales y zona prioritaria. 

4. 3 CONSIDERACIONES GENERALES

Tomando en cuenta que en las últimas décadas la distribución territorial de
las inversiones se han concentrado en las principales ciudades de] país, es- 

to es, Cd. de México, Guadalajara y Monterrey; provocando graves desequili- 
brios estructurales reflejadas en un desordenado incremento de los centros
de población, en el aumento incontrolable de] fenómeno migratorio hacia es- 
tas regiones debido a la Falta de expectativas de educación y empleo en los
lugares de origen. Ante tal situación, a partir de 1970 se consideró nece- 
sario fomentar la descentralización industiral hdcia polos de desarrollo, tal
fue el caso de la crenión. de SICARTSA en Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. 
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Con esta siderúrgica se concentran objetivos de política económica y social

de] llamado ' Tesarrollo Compartido" en donde se promueve el desarrollo regio- 

nal generando polos de actividad económica aprovechando los recursos natura- 

les de la región. Con la operación de SICARTSA se fomenta además el estable- 

cimiento de una amplia gama de industrias, como son las encargadas de produ- 

cir ferroaleaciones, tabiques, productos químicos, refacciones, cemento, fun- 

diciones, maquinados, etc. Con la producción de laminados planos en la segun- 

da etapa es posible el funcionamiento de un astillero nacional, empero esto

aún queda como expectativa con c-Jertos visos de realídad. 

La desconcentración industrial se hizo realidad con SICARTSA al menos en es- 

ta zon-i geográfica, queda alineada as! a conceptos vertidos en los planes

aquí expuestos, P. G. D., P. N. D. 1, P. E. y P. N. D. U. El puerto industrial cons- 

truído en Lázaro Cárdenas permite además la entrada y salida expedita de ma- 

terias primas y productos siderúrgicos y de otras empresas localizadas en la
zona. El impacto social, demográfico y económico que provocó la creación de

una industria de gran magnitud en una zona tradicionalmente marginada aún no

puede medirse con toda exactitud pues aún se ve envuelta en un cúmulo de pro- 
yectos a largo plazo, a fin de convertirla en un centro industrial de primer

orden. Así esta ciudad alojará según proyecciones a fin de siglo a un millón

de personas por lo cual las exigencias de índole social deberán ser cubiertas
con extrema urgencia a fin de reducir la alta rotación de personal ocupado

que afecta directamente la productividad de la empresa; por otra parte, la
marginaci6n social producto de una rápida industrialización deberá ser evita- 

da al máximo para no repetir experiencias dolorosas observads en Coatzacoal- 

cos, Minatitlán, Monterrey y el Distrito Federal. 

Los últimos acontecimientos económicos experimentados por el país represen- 

tados por una inflación sin precedentes superior al 100%, un déficit gigan- 

tesco del sector público que consolidado con el del sector privado asciende

a más de 80 mil millones de dólares, alentado por un ahorro interno escaso, 

el rezago de precios y tarifas de bienes y servicios producidos por empresas

públicas las cuales comprometen financieramente y el debilitamiento en la di- 

námica de los principales sectores productivos, dan un crecimiento de cero pa- 

ra 1982 después de haber experimetando tasas de 8% anual en el PIB. Se con- 

frontan as! en consecuencia altos niveles de desempleo abierto involucrando
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a empresas privadas y estatales por igual, as! esta tasa se ha duplicado y

se suma a los 800 mil mexicanos que se añaden al mercado de trabajo y que no

lo encontrarán en una economía sin ninguna posibilidad inmediata de crecimien- 

to. 

Tal es el caso de] cierre de una de las plantas de AHMSA en Piedras Negras, 

Coah. la cual será cerrada definitivamente cesando a 757 trabajadores mineros

debido básicamente a la contracción de] mercado de] acero reflejo de una eco- 

nomía en declive y a la existencia de un equipo obsoleto que hace incosteable

la producción. 

Ante esta situación se consideró más barato importar acero desde cualquier

punto geográfico en vez de producirlo en esta planta, pues su costo seria has - 
Oro

ta 3 500 pesos caro por tonelada que en cualquier otra aceria nacional; esta

instalación se encuentra paralizada desde septiembre de 1982, por lo cual

su cierre será definitivo pues el acero ahí fabricado será el más caro en
54) 

México

A un nivel qeneral, AHMSA resiente además problemas laborales que agravan el

contexto económico de la empresa y en general del país pues las pérdidas pro- 

vocadas por el paro de actividades ascienden a 30 millones de pesos por cada

hora de labor no efectuada; la siderúrgica representa en esta región el eje

económico y de continuar con el paro sobrevendria ¡ in decaimiento general en

el comercio y la industria, afectando aún más la situación delicada en que

está inmerso México. 

Los ingresos por concepto no petroleros tanto a nivel fiscal como de empresas

públicas manifiestan una declinación clara, el nivel de los ingresos obteni- 

dos en 1982 fue inferior a la inflación, y el de entidades paraestatales se
agudiza conforme pasan los años, así su situación es precaria y los subsi- 

dios estarán fuera de proporción afectando directamente el nivel de déficit

del sector público. 

En suma ante una situación emergente de la economía nacional los planteamien- 

tos hechos en materia de planeaci6n no encontraron un balance positivo al fi- 

nalizar 1982. Dada la extrema correlación entre la siderurgia y la actividad

54) Véase: Excélsior, " Cierra SIDERMEX su planta n P. Negras" por F. 

Aranzabal. Viernes 18 de febrero de 1983. 
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económica, la situación deficitaria de esta industria manifestada desde 1973

se volverá crónica y se agudizará aún más haciendo que las previsiones ori- 

ginales para reducir la brecha producci6n- consumo se modifiquen substancial- 

mente; ante mo-vimientos en la paridad peso- d6lar, las compras al exterior

de bienes de capital siderúrgico se encarecerán tornando dificil la situación

de esta industria básica para el país. El apoyo federal para mantener la

planta productiva acerera deberá ser frontal y estará apoyada necesariamente
en un esquema de prioridades establecido de antemano ... 

En caso de no hacerlo podría resultar sumamente cGstoso producir internamen- 

te acero que comprarlo en el exterior, retrocediendo con ello económicamente

y socialmente, pues la primera empresa integrada en América Latina se cons- 

truy6 precisamente en nuestro país, el cierre de esta industria elevarla con- 

siderablemente el nivel de desempleo abierto, rezago en el cual el país no

ha encontrado aún la solución. 
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CONCLUSIONES

1. Entre las principales versiones sobre creciminnto y desarrollo econ6mi- 

co vertidas corresponde a Celso Furtado y Horacío Flores de la Peña de- 

finirlas con mayor claridad. El primer autor se coloca en un " subconjun- 

to económico" o plano sectorial para situar crecimiento- para de ahí tras- 

ladarse al " conjunto económico: el segundo autor considera al desarrollo

económico como un avance cualitativo de los factores de la producción, 

esto es, capital y trabajo, as! tanto oferta como demanda globales resul- 

tan beneficiados fortaleciendo la economía en general. Crecimiento impli- 

ca tan solo movimientos de los principales indicadores económicos en un

lapso ( te tiempo. 

2. El Estado ha implementado diversas medidas para obtener un desarrollo

económico integral, entre las principales tenemos: la política econ6mi- 

ca y la acción de la empresa pública. El primer instrumento tiene carác- 

ter indicativo y señala " qué producir" ¿ para quién producir? y ¿ con qué

producir? tiene, vigencia a corto plazo ( de 1 a 2 años), mediano plazo

4 a 6 años) y largo plazo ( 10 años o más). 

la empresa pública surgió como factor de complementaci6n de la inversión

privada, posteriormente se meple6 como acelerador de proceso de inver- 

si6n mediante el suministro de insumos estratégicos y se espera penetre

en la producción de bienes de capital. En la actualidad el campo de ac- 

ción se ha diversificado de modo que se origina en algunos paises un ca- 

pitalismo monopolista de Estado; uno de sus principales problemas es el

relativo a precios y tarifas de los bienes y servicios que producen. 

Las empresas públicas se dividen en organismos descentralizados, empre- 

sas de participación mayoritaria y de participación minoritaria. 
3. La industrialización en América Latina ha seguido el siguiente esquema: 

substitución de importaciones, ampliación del mercado interno y promo- 
ción hacia las exportaciones. En la actualidad las dos primeras instan- 

cias se han cumplido parcialmente pues hay todavía satisfactores no pro- 
ducidos internamente como son los bienes de capital, además la partici- 
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paci6n de] capital foráneo en este proceso dificulta un análisis realis- 

ta de la situación industrial vivida por esta región; por otra parte, la

la promoción de exportaciones se ha hecho sobre la base de materias pri- 

mas y algunos productos manufacturados sin implicar en ningún momento el

aprovisionamiento total de bienes y servicios de la sociedad. 

4. La ' industria siderúrgica se encuentra totalmente vinculada al proceso de

industrialización; es básica y sumamente importante por su interrelación

con un sinnúmero de actividades; cuenta con una elevada relación de ca- 

pital- prod,ucto, es multiplicadora de empleo y exige economias de escala

con tecnologías avanzadas, considera también como una industria pesada

debido a llos altos volúmenes de carga requeridos príncipalmente el fe- 

rrocarril y barco. 

S. Los antecedentes modernos de la siderúrgica se remontan a 1890 y con la

creación de la Cia. Fundidora y Afinadora de Monterrey S. A.. En 1900 sur- 

ge La Consolidada, S. A. y Fundidora de Fierro y Acero Me Monterrey S. A. 

primera empresa integrada en México y América Latina. 

La segunda empresa integrada fue AHMSA cuya inversión original fue na- 

cional y nortemaericana aún cuando después se convirtió en empresa esta- 
tal de participación mayoritaria. Esta planta se dedicó a la producción

de lami nados planos por primera vez en el país. La tercera empresa inte- 

grada fue HYLSA fundada en 1946

En 1955 se funda TAMSA la cual es productora de tubería sin costura, tan- 

to ésta como la anterior proceden de inversioneS Drilvadas. La última

emDresa inteqrada fue SICARTSA ruya planeaci6n y construcción se inicia

desde 1972 en Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. es una entidad descentralizada

y producirá cuando sea terminada sucuartay última etapa, 10 millones
de toneladas de acero. 

6. La industria siderúrgica se define como la empresa que transforma el mi- 

neral de hierro en productos laminados planos y no planos; se divide en

integradas, semiintegradas y relaminadoras. 

7. La industria integrada comprende a aquellas plantas que inician su la- 

bor desde la exploración y obtención de mineral de hierro hasta la fabri- 
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cación de acero en lingote y laminados. Este sector se compone de las

empresas AHMSA, FMSA, SICARTSA, HYLSA y TAMSA y fueron responsables del
87% de la producción de acero en 1982; las tres primeras empresas son

estatales y se agrupan en un organismo denominado SIDERMEX constituído
en 1979. 

8. Las empresas semiintegradas son aquellas que inician su proceso utilizan- 

do como materia prima, chatarra la cual generalmente es importada; se de- 
dican a la producc-16n de aceros estructurales ( perfiles), varilla corru- 

gada, redondos comerciales y algunos aceros especiales; su actividad es

complementaria a la integrada. Las principales empresas son: Aceros

Nacionales, S. A., Cia. Siderúrgica de Guadalajara, S. A., Aceros Ecatepec, 

S. A., Aceros de Chihuahua, S. A. y Aceros Corsa, S. A. 
9. Las empresas relaminadoras emplean algunos materiales derivados de las

integradas y semiintegradas, también desperdicios metálicos como rieles, 

ejes de carros de ferrocarril, etc. El funcionamiento de estos estable- 

cimientos ha sido nacional en la mayoría de los casos; en 1981 partici- 

paron con 15% de la producción nacional de alambr6n, con 8% de varilla co- 

rrugada, con 5% de perfiles estructurales, con 36% de perfiles comerciales

y con 32% de barras. Hasta 1978 se encontraban inscritas ante la C. C. I. S. 

44 establecimientos cuya capacidad instalada fluctuaba entre los 1 500
y 60 mil toneladas de acero. 

10. El crecimiento de la industria siderúrgica ha sido superior al manifes- 

tado por el PIB por los periodos 1960- 69 y 1970- 79, encontrando para el

primero una tasa de incremento de 9. 5% y 8. 1%; para el segundo en el mis- 

mo lapso fue de 7% y 5. 4% respectivamente. La siderurgia se encuentra

interrelacíonada con casi todas las actividades económicas ya sea en for- 

ma directa o indirecta por lo cual su participación en el PIB es de efec- 

tos multiplicadores independientemente del valor porcentaul asignado en
las estadísticas. 

11. El 13 de mayo de 1975 se creó el Instituto Mexicano de Investigaciones

Siderúrgicas el cual debe aportar medidas inmediatas en el mejoramiento
de tecnología, lo que redundaría en economías de escala significativas, 
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reduciendo costos de operación. Consideramos los avances dados al res- 

pecto como insignificantes, lo más novedoso hasta la fecha sigue siendo

el sistema IM que será adoptado por SICARTSA en su segunda etapa, que- 

da aún por investigar lo concerniente al sistema de colada contínua y

sus posibles beneficios as! como la producción de aceros especiales en

donde la investigación siderúrgica será primordial; por último debe se- 

ñalarse el aprovechamiento integral de acero en su conversión a producto

terminado, de ---nodo que el desperdicio sea menor cada vez así se incremen- 

tar -Na significativamente la productividad de esta industria. 

12. Los principales productores de acero en el país son AHMSA en primer lu- 

gar, HYLSA en segundo, FMSA en tercero, el cuarto puesto lo ocupa SICARTSA

y el quinto rAMSA. Con excepción de Las Truchas, las demás empresas han

manifestado una tendencia hacia la baja en sus montos de producción en

los últimos años, decontinuarasi se acentuarán aún más las diferencias

entre producción y consumo. 

13. La producción siderúrgica es diversificada y engloba laminados no pia- 

nos, planos, tubos sin costura y productos derivados. 

14. La fabricación de laminados no planos ha sido responsabilidad compartida

mayoritariamente por las integradas quienes en 1981 aportaron el 61%, e3

39% restante se debió a empresas semiintegradas y relaminadoras las cua- 

les producen principalmente perfiles estructurales, comerciales y barras

macizas. 

15. Los productos planos son producidos íntegramente Por las empresas integra- 

das, los principales articulos son: plancha, lámina en caliente y lámina

en frío así como acero inoxidable. Los consumidores de estos son la in- 

dustria de la transformación, en especial la relativa a bienes de pro- 

ducci6n y de envase de productos alimenticios; se presenta por- otra par- 

te un déficit considerable de aceros especiales por lo cual hay importa- 

ciones constantes y crecientes en esta área. 
16. La fabricación de tubería sin costura ha correspondido a TAMSA únicamen- 

te por lo cual se hizo necesario crear otra empresa denominada Producto- 
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ra Mexicana de Tubéria, S. A. ( PMT) ubicada en Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. 

la cual producirá tuberia de gran diámetro. 

17. El proceso técnico más empleado en la actualidad es el converti.dor de

oxigeno y Porno eléctrico desplazando al sistema de hogar abierto o

SIEMENS MARTIN. Tal situación se presenta a nivel mundial y nacional. 

18. Las exportaciones de productos siderúrgicos han disminuido a razón de

9. 8% en promedio anual mientras que las importaciones aumentan 32. 4%. 

El saldo negativo obtenido por la industria a lo ] argo de 10 años en su

balanza comercial es indicativo de la situación general vivida por el

pais en todas sus actividades económicas en donde existen rezagos impor- 

tantes en esferas productivas estratégicas como soy\ los alimentos, bie- 

nes manufacturados, bienes de capital, etc. 

Hasta ahora el modelo de proceso de industrialización ha sido insufi- 

ciente para cubrir los requerimientos internos de la sociedad, obligando

a la importación masiva de bienes y servicios con la consiguiente salida

de divisas. 

19. La demanda y oferta futura de acero calculada en el estudio, pronostica

un déficit considerable en 1990, por lo cual el saldo negativo de la ba- 

lanza comercial de esta industria persistirá durante la década de los

ochenta. 

20. El margen de utilidades netas obtenidas por las siderúrgicas integradas

son bajas en lo general, destaca empero la alcanzada por TAMSA en don- 

de de cada millón de pesos de inversión acumulada obtuvo un beneficio

de 214 mil pesos, por lo contrario AHMSA sólo alcanza 26 600 pesos y en

FMSA y SICARTSA hay pérdidas significativas. 

21. Las siderúrgicas latinoamericanas han tenido una tasa de crecimiento de

su producción superior a la manifestada a nivel mundial; los principales

productores han sido tradicionalmente Brasil y México, quienes en 1981
aportaron el 76. 1% de acero de la región. 

22. La creación de SIDERMEX en 1979 permitió una reordenación de carácter

administrativo de las tres siderúrgicas estatales: AHMSA, FMSA y SICARTSA
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las cuales han sido responsables de 56. 8% de la producción de acero nacio- 

nal; además este grupo industrial se ha constituido como el segundo en

importancia en el pais. 

23. La planeación estatal de la siderurgia se situó en el P. G. D., P. N. M., 

P. E. y P. N. D. U. principalmente sin contar con las previsiones hechas por
la C. C. I. S. Los resultados obtenidos se medirán en forma cuantitativa y

cualitativa; el primer aspecto abarca la existencia de todo un conglome- 

rado de industrias con diferentes grados de integración cuya alta inver- 

sión acumulada ha tenido por fín la provisión de acero y productos termi- 

nados. 

La relación producc i ón - con sumo nos indicó una demanda insatisfecha a partir de
1973 elevando por tanto el nivel de importaciones necesaria para cubrir los

faltantes; tal situación se agudiza conforme pasa el tiempo sin avizorar en

ningún momento la solución rápida a este problema. En cuanto al aspecto

cualitativo encontramos un balance positivo en los siguientes puntos: la

creación del grupo SIDERMEX y en SICARTSA, es a última se ubicó como ya se
habla señalado en Cd. Lázaro Cárdenas y es columna vertebral para generar

otras actividades económicas convirtiendo esta zona en un polo de desarrollo; 

se avanza as! en la desconcentración industrial. 

Los problemas presentados en los setenta en cuanto a infraestructura de

transporte y minera se incrementarán en los ochenta impidiendo el sano de- 
senvolvimiento de esta industria. El sistema ferrovidrio no ha avanzado con- 

forme lo ha hecho la economia originando " cuellos de botella" significativos, 

incidiendo negativamente en los costos de operación y por tanto en 1. a renta- 

bilidad de las empresas; en cuanto a aspectos de mineria, resulta inconcebi- 

ble la falta de desarrollo, pues teniendo grandes yacimientos de carbón mine- 

ra] y coque ha sido necesaria importación debido a la ausencia de planes
concretos de exploración y explotación. 

La dependencia de la industria siderúrgica a mediano plazo de minera] de

hierro, la principal materia prima hace aún más dificil su situación, pues

para que sigan funcionando las acereras será necesaria la importación masiva
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dando lugar a otro poblema paralelo, la creaci6n de puertos industriales ca - 

paces de recibir embarcaciones de gran calado. Tales aspectos en realidad

apenas estan siendo examinados, Altamira, Tams. es en caso concreto que re- 

solveria en parte la insuficiencia mostrada al respecto, en las costas del

Golfo de Mexic, por otra parte, el puerto de Cd. Lazaro Cardenas en la costa

del Pacifico aliviaria las necesidades de la siderGrgica pero quedan pendien- 

tes AHMSA, FMSA, HYLSA y TAMSA; quienes cubren altas cantidades por concepto

de transportaci6n de insumos. 

La ubicaci6n de nuevas sider6rgicas debera toner presen a to anterior aGn

cuando quedaria pendiente el financiamiento de las inversiones necesarias

para hater realidad esto, pues seg6n calculos de la C. C. I. S., para la

presente d6cada sera necesario invertir aproximadamente 250 mil millones de

pesos a precios de 1975 para ampliar tan solo la capacidad instalada de las

sider6rgicas existentes. 

La actual crisis econ6mica en que se ve envuelto el pais tornan extremadamen- 

te dificil la situaci6n de la industria siderGrgica; no es posible sin embar- 

go que el sector publico abandone por incosteabilidad esta actividad, priva- 

tizarlo es imposible debido al caracter estrategico de la industria del acero

y a su alta relaci6n de capital- producto, por to que sugiere implementar una
politica integral de empresas p6blicas sobre todo en to concerniente a precios

y tarifas de los bienes o servicios producidos; la subvenci6n traditional a

estas entidades debera desaparecer asignando cuotas reales de modo que no

exista un vacio entre costo de producci6n y precio, logrando con ello la re- 

capitalizaci6n gradual de la industria. 

En sintesis, la siderurgia en Mexico atraviesa por una situaci6n delicada, 

reflejo de la economia en general cuyo crecimiento se bash en un patr6n ne- 

gativo tomo fue el financiamiento externo de las actividades y la entrada

masiva de inversi6n extranjera. La existencia de una demanda p6blica de

incalculables proporciones impide continuar con la misma linea de acci6n, 

por to cual se espera de las m6ximas autoridades implementar y concertar

medidas adecuadas para su cambio integral de la politica econ6mica que im- 

plique un modelo de desarrollo acorde a las circunstancias actuales; un cam- 
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bio fundamental deberá ser la utilización de la inversión pública como prin- 

cipal instrumento, orientándolo hacia el logro de mayoresniveles de produc- 

tividad y de empleo, en actividades productivas no con un criterio de com- 
plementación o simple apoyo de la inversión privada, sino de abierta expan- 

sión en la oferta de bienes, procurando disminuir la dependencia externa me- 

diante su admisión en la fabricación de bienes de capital y bienes interme- 

dios con un financiamiento interno de fondos no invertidos por particulares. 

Se considera que los problemas actuales que aquejan al país no se deben en
realidad a una ausencia de capital sino de falta de políticas más directas

que permitan la actuación líder de la inversión pública en todos los órdenes. 
Una autétritica planificación económica reguladora tanto de la inversión como

el consumo público y privado podría ser la solución en estos tiempos de cri- 
sis, mereciendo especial atención la acciónde la empresa pública en esferas

productivas clave, como es la siderurgia donde SIDERMEX deberá realizar una

gigantesca tarea cuya meta sea la recuperación substancial de esta industria

básica en México. 

Tomando en cuenta lo anterior es posible sin embargo recomendar lo siguiente: 

a) Buscar por todos los medios posibles la autosuficiencia en la producción

siderúrgica tradicional y de algunos aceros especiales; atendiendo en

especial el logro de un equilibrio en la balanza comercial de la indus- 

tria. 

b) A fín de lograr una captación de divisas adecuada será necesario exportar

al menos 20% de la producción, con los cuales se adquieran aquellos bie- 

nes y servicios importados que requiera la industria. 
c) Los programas de expansión deberán ser elevados y concretízados a la ma- 

yor brevedad posible, tomando en cuenta posibilidades técnicas, adminis- 

trativas y financieras as! como de localización geográfica. 

d) Promover por todos los medios la exploración y explotación intensiva de

los yacimientos nacionales de minera] de hierro, carbón y otros insumos

necesarios. 

e) Promover proyectos destinados a la substitución de chatarra la cual es

importada en su gran mayoría. 
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f) Establecer una política de precios que tome en cuenta la estabilidad fi- 

nanciera de las empresas, la demanda nacional de acero, la capacidad de

oferta, ampliación de la capacidad instalada, etc. 

9) Alentar 14 investigación tecnológica en este ramo a través de] Instituto

de Investigaciones Siderúrgicas u otros organismos afines. 

h) Fijar sistemas de control de calidad a nivel nacional con el ulterior

propósito de uniformar la calidad de los artículos destinados al mercado

interno e internacional. 

i) Coordinar estrictamente la actuación de la industria siderúrgica en re- 

lación a sus precios específicos y con sus principales consumidores, en

especial con la industria metal - mecánica; de la construcción y transfor- 
mación para el logro de metas consecuentes con lineamientos generales

de política económica. 

Fomentar programas de capacitación técnico -administrativas en las empre- 

sas con el fin de superar deficiencias en el rendimiento de los recursos

humanos empleados. , 

h) Articular la industria del acero con las industrias productoras de bie- 

nes de capital y equipo pesado mediante programas específicos en donde

incluso se contemple la asistencia técnica de México en paises cuya in- 

fraestructura siderúrgica sea aún incipiente. 
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CUADRO 13

PRODUCCION NACIONAL DE ACERO 1970- 1981

TONELADAS

AÑO VOLUMEN

1971 3 820 818

1972 4 430 599

1973 4 759 861

1974 5 137 559

1975 5 272 404

1976 5 298 148

1977 5 601 297

1978 6 775 443

1979 7 - 117 254

1980 7 156 069

1981* 7 605 000

Cifras preliminares. 

FUENTE: CANACERO. 
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CUADRO 14

PRODUCCION NACIONAL DE ACERO POR GRUPOS

DE EMPRESAS ( 1971- 1980) 

TONELADAS

AÑO ACERO INTEGRADAS SEMIINTEGRADAS

1971 3 820 818 3 289 021 531 797

1972 4 430 599 3 872 926 557 673

1973 4 759 861 4 081 841 678 020

1974 5 137 559 4 410 061 727 498

1975 5 272 404 4 496 316 776 088

1976 5 298 148 4 481 669 816 479

1977 5 601 297 4 768 862 832 435

1978 6 775 443 5 833 603 941 840

1979 7 117 254 6 043 970 1 073 284

1980 7 156 069 5 977 308 1 178 761

FUENTE: CANACERO. 
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CUADRO 17

PRODUCCION NACIONAL SIDERURGICA. TIPOS DE PRODUCTOS

NO PLANOS

1. Alambr6n para trefilaci6n

a) Bajo carbono ( SAE 1006- 1025) 

b) Medio carbono ( SAE 1026- 1052) 

c) Alto carbono ( SAE 1053- 1095) 

d) Aleado

1. 1 Para forjar

a) Bajo carbono ( SAE 1006- 1025) 

b) Medio carbono ( SAE 1026- 1052) 

c) Alto carbono ( SAE 1053- 1095) 

d) Aleado

1. 2 Para construcci6n. 

1. 3 Para electrodos. 

2. Varilla corrugada

a) 5/ 16« 

b) 318" 

c) lIZ" 

d) 5/ 8" 

e) 3/ 4" 

f) i

g ) 1

h) 1 1/ 4" 

i) 1 112" 

2. 1 Grado 30. Con los mismos espesores anteriores. 

2. 2 Grado 42. Con los mismos espesores más otros mayores a 1 1/ 2"- 
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CONTINUACION DEL CUADRO 17) 

2. 3 Grado 52. Con los mismos espesores. 

2. 4 Grado 60. Torcida en frío. Con los mismos espesores. 

3. Barras ( cua'dradas, redondas y hexagonales) 

a) Bajo carbono ( SAE 1006- 1025) 

b) Medio carbono ( SAE 1026- 1052) 

c) Alto carbono ( SAE 1053- 1095) 

d) Fácil maquinado ( contiene f6sforo y azufre en proporciones mayores

que las usuales, a fin de mejorar la maquinibilidad). 

e) Aleado: 

i) grado herramienta

ii) grado maquinaria

iii) inoxidable

iv) otros

3. 1 Laminados en caliente: 

a) Bajo carbono ( SAE 1006- 1025) 

b) Medio carbono ( SAE 1026- 1052) 

c) Alto carbono ( SAE 1053- 1095) 

d) Fácil maquinado

e) Aleado

3. 2 Forjadas. Con las mismas especificaciones anteriores. 

3. 3 Estiradas en frío. Con las mismas especificaciones. 

3. 4 Torneadas. Con las mismas especificaciones. 

3. 5 Rectificadas. Con las mismas especificaciones. 

4. Perfiles comerciales ( hasta 75 mm.) 

4. 1 laminados en caliente - 

a) Bajo carbono ( SAE 1006- 1025) 
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CONTINUACION DEL CUADRO 17) 

b) Medio carbono ( SAE 1026- 1052) 

c) Alto carbono ( SAE 1053- 1095) 

d) Aleado

4. 2 Formados en frío. Con las mismas especificaciones. 

4. 3 Angulo: 

a) Laminados en caliente. Con las mismas especificaciones. 

4. 4 Solera: 

a) Laminados en caliente. Con las mismas especificaciones. 

b) Formados en frío. Con las mismas especificaciones. 

4. 5 Canal. siga T y Z, etc. 

a ) Laminados en caliente. Con las mismas especificaciones. 

5. Perfiles estructurales. 

5. 1 Angulo: 

a) Mayores de 75 mm hasta 152. 4 mm ( mayores de 3" hasta 6"). 

b) Mayores de 152. 4 mm hasta 228. 6 mm ( mayores de 6" hasta 9"). 

c) Mayores de 228. 6 mm ( mayores de 9")., 

5. 2 Canal . Con las mismas especificaciones. 

5. 3 Viga. Con las mismas especificaciones. 

5. 4 Especiales. Con llas mismas especificaciones. 

5. 5 Otros ( T, Z, etc.). Con las mismas especificaciones. 

5. 6 Laminados en caliente: 

a) Angulo. Con las mismas especificaciones. 

b) Canal. Con las mismas especificaciones. 

c) Viga. Con las mismas especificaciones. 

d) Especiales. Con las mismas especificaciones. 

e) Otros ( T, Z, etc.). Con las mismas especificaciones. 
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CONTINUACION DEL CUADRO 17) 

5. 7 Soldados: 

a) Viga. Con las mismas especificaciones. 

5. 8 Formadas en frío. 

a) Canal. Con las mismas especificaciones. 

b) Otros ( T, Z, etc.). Con las mismas especificaciones. 

6. Material fijo para vía. 

a) Planchuelas

b) Riel

c) Sapos

7. Piezas forjadas de acero. 

8. Piezas vaciadas de acero. 

PLANOS

1. Plancha, espesor mayor de 4. 75 mm ( 3/ 16"). 

2. Lámina hasta 4. 75 mm ( menor de 3/ 16"). 

a) Lámina en caliente: en rollos en hojas. 

b) Lámina en frio: en rollos en hojas. 

3. Lámina de acero inoxidable. 

III. TUBOS SIN COSTURA

1. Para conducci6n ( line pipe). 

a) Para usos petroleros

b) Para otros usos

2. Para ademe petrolero ( cassing) 

a) Grado J- 55
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CONTINUACION DEL CUADRO 17) 

b) Grado N- 80

c) Grado C- 75

d) Grado P- 105

4. Tubos para perforación ( dril] -pipe) 

a) Grado " E" 

b) Grado " G" 

C) Grado X95

d) Otros

5. Otros: 

a) Tubos para caldera ( tubing) 

b) Tubos de acero aleado

c) Otros

IV. PRODUCTOS DERIVADOS

1. Limina con recubrimiento: 

1. 1 Limina galvanizada, 

1. 2 Lámina estañada ( hojalata) 

a) por irinnersión

b) electrolftica

1. 3 Lámina emplomada

1. 4 Lámina con otros recubrimientos

2. Alambre

3. Tubos con costura

1 3. 1 Mayores de 115 mm. de diámetro

3. 2 Para conducción ( line pipe) 
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a) Para usos petroleros. 

b) Para agua y otros usos. 

c) Otros. 

3. 3 Para ademe ( cassing) 

a) Agua

b) Petróleo

i) grado J- 55

ii) grado N- 80

c) Otros

3. 4 Tubos mecánicos

a) Para pilotes

b) Para uso estructura] 

c) Para postes

3. 5 Otros

a) Tubería para carga forzada ( pennstock) 

b) Otros

3. 6 Menores de 115 mm de diámetro. 

a) Para conducción: negro, galvanizado. 

b) Para la protección de conductores eléctricos ( conduit): negro, 

galvanizado. 

3. 7 Para usos petrvIeros

a) Line pipe

b) Tubing

c) Cassing

3. 8 Para calderas, intercambiadores, etc. 

3. 9 Para usos mecánicos: estructural, comercial. 

3. 10 Otros: niples, coples, etc. 
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CUADRO 17- A

PRODUCCION NACIONAL SIDERURGICA. PRODUCCION

NACIONAL DE LAMINADOS - TUBOS SIN COSrURA Y

PIEZAS VACIADAS Y FORJADAS Y DERIVADOS

1971- 1981) TONELADAS

AÑO CANrIDAD

1971 2 959 155

1972 3 366 884

1973 3 787 422

1974 4 208 664

1975 4 299 893

1976 4 107 623

1977 4 284 612

1978 5 233 974

1979 5 814 333

1980 6 171 848

1981* 6 273 000

Cifras preliminares. 

FUENTE: CANACERO. 
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CUADRO 28

PRODUCCION NACIONAL DE ARRABIO

Y FIERRO ESPONJA

MILES DE TONELADAS

AÑO ARRABIO FIERRO ESPONJA

1971 1 683 674

1972 1 890 784

1973 2 021 754

1974 2 304 903

1975 2 048 914

1976 2 413 1 115

977 3 009 1 320

1978 3 509 1 628

1979 3 520 1 507

1980 3 639 1 636

1981* 3 767 1 686

Cifras preliminares

FUENTE: CANACERO. 
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KIN

CUADRO 36
1 ) 

EXPORTACION NACIONAL DE PRODUCTOS SIDERURGICOS ( TUBOS

AÑO TONELADAS METRICAS MILES DE PESOS

1971 88 504 211 769

1972 73 783 180 493

1973 40 869 130 707

1974 71 556 492 730

1975 59 629 448 739

1976 96 021 503 146

1977 104 142 757 313

1978 83 581 759 248

1979 72 577 829 492

1980 35 814 598 633

1) No se especifica si son tubos con o sin costura. 

FUENTE: CANACERO. 
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CUADRO 64

SITU.ACION FINANCIERA: AHMSA, FMSA

1975 1976 1977

A H M S A

1. Razón de Capital -Trabajo: 

1978 1979

1. 46 1. 54 1. 64 1. 53 1. 43

1 1 . 1 1 1

2. ¡ Razón de Margen de Seguridad: 

0. 46 0. 54 0. 64 0. 53 0. 43

1 1 1 1 1

3. Razón del Indice de Productividad: 

0. 083 0. 0013 0. 011 0. 013 0. 047

1 1 1 1 1

F M S A

1. Razón de Capital -Trabajo: 

1. 59 0. 85 3. 79 3. 07 1. 76

1 1 1 1 1

2. Razón de Margen de Seguridad: 

0. 59 0. 14 2. 79 2. 07 0. 76

1 1 1 1 1

3. Razón de] Indice de Productividad: 

0. 08 0. 0044 0. 108 0. 046 0. 0027

1 1 1 1 1
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CUADRO 65

SITUACION FINANCIERA: SICARTSA Y TAMSA

1975 1976 1977 1978 1979

SICARTSA

1. Raz6n de Capital -Trabajo: 

0. 90 0. 64 0. 74 0. 69 1. 19

1 1 1 1 1

2. Raz6n de Margen de Seguridad: 

0. 093 0. 35 0. 25 0. 30 0. 19

1 1 1 1 1

3. Raz6n Indice de Productividad: 

0. 51 0. 37 0. 014

1 1 1

TAMSA

1. Raz6n de Capital- Trdb¿tjú: 

1. 65 1. 00 1. 20 1. 44 1. 91

1 1 1 1 1

2. Raz6n de Margen de Seguridad: 

0. 65 0. 003 0. 20 0. 44 U. 91

1 1 1 1 1

3. Raz6n Indice de Productividad: 

0. 10 0. 17 0. 007 0. 099 0. 192

1 1 1 1 1



U) LLIe

U) 

kD

LLI

C) 

LO

Q = 

C) (

n

w

LUuj

el) f) Lii
ír

u

91- Lli

0u

i

C:
I

0- 

LO

ci

ii 

LUer

CD

m = CDu) L

c.

D

wi
LU

en
CDvi

C3CDLOC) mV) 
CCDLLJC) lzC

236

ll " 

O 

CD

cli

Lf) — 

C - 

ll " 

oq

00

C) 

M  

Lr) 

U " 

1 

1.

0

I'

ll

D — 

c) 

U 

U:) 

cn  

C:)  

m

11; 

C; 

ll 

C 

r- 

Lf) 

ko
f- 

OD (

7) 

t- 

r- 

f-- 

t-- 

r, 

m

0) 

a) (

7% 

0) 

IFIRulLLi1. LU
c -

jIxCDr - C, C) x: c:> wtnu) CD
1- 

tn

u) C) nrUi

C 

1-- 

C  — 

w ..

0

Lr) -

111

Ln

Ir

C> 

OC) 

CI) 

kD
1-

1

C) 

c3N — 

LO
k

D

r 

00 (

31

r -

I

rl

r- 

rl_ 

r-_ 

Ch

m

0) 

m

cn

C 
co4Jrd0404

L) 

r-

404aj0i0xa) 9aEn40PQPzwrl



237

CUADRO 67

PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO

AÑO MIUS DE TONELADAS

1974 708 995

1975 645 431

1976 676 359

1977 675 431

1978 717 000

1979 747 528

1980 717 809

1991* 712 900

Cifras preliminares. 

FUENTE: I. I. S. I. 
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CUADRO 68

PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO POR PAISES

MILES DE TONELADAS

Cifra preliminar. 

FUENTE: I. I. S. I. 

PAIS 1 1 9 7 4 1 9 7 7 1 9 8 0 1 9 8 1* 

1. U. R. S. S. 136 200 146 655 149 100 150 000

2. E. U. A. 132 195 113 700 100 608 108 500

3. Jap6n 117 131 102 405 111 406 101 700

4. R. F. A. 5-1 232 38 984 43 840 41 900

5. China 26 000 23 700 37 040 38 000

6. Italia 23 804 23 335 26 522 24 500

7. Francia 27 021 22 094 23 162 21 000

8. Poloria 14 556 17 841 20 000 17 500

9. Reino Unido 22 384 20 467 11 341 15 500

10. Checoslovaquia 13 640 15 054 14 800 15 500

11. Canadá 13 623 13 631 15 883 14 800

12. Rumania 8 840 11 457 13 500 13 500

13. Brasil 7 515 11 253 15 311 13 100

14, España 11 502 11 169 12 672 12 900

15. Bélgica 16 227 11 256 12 320 12 300

16. Korea de] Sur 1 947 4 347 8 606 10 700

17. India 7 068 10 009 9 431 10 500

18. Sudafrica 5 839 7 295 8 974 9 100

19. México 5 138 5 601 7 156 7 600

20. Australia 7 813 7 338 7 594 7 700

21. R. D. A. 6 165 6 850 7 000 7 400

22. Korea de] Norte 3 200 4 000 5 800 6 000

23. Países Bajos 5 837 4 923 5 264 5 400

24. Austria 4 692 4 093 4 616 4 600

25. Luxemburgo 6 447 4 329 4 618 3 800

26. Suecia 5 988 3 968 4 234 3 800

27. Otros 24 991 29 667 37 015 35 600

T 0 T A L : 708 995 675 431 717 809 712 900

Cifra preliminar. 

FUENTE: I. I. S. I. 
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CUADRO 69

PRODUCCION DE ACERO EN LATINOAMERICA POR PAISES

MILES DE TONELADAS

PAIS 1 9 7 4 1 9 7 7 1 9 8 0 1 9 8 1* 

Argentina 2 354 2 676 2 725 2 385

Brasil 7 502 11 141 15 337 13 211

Chile 635 548 714 640

Colombia 333 327 401 395

Cuba ( E) 240 250 350 350

México 5 138 5 601 7 156 7 605

Perú 450 379 470 359

Uruguay 14 17 15 26

Venezuela 1 058 831 1 974 2 029

Otros 10 13 137 130

T 0 T A L : 17 734 21 333 29 279 27 330

Cifras preliminares. 

E) Estimado. 

FUENTE: ILAFA. I. S. S. I. 
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